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"Frente a los reclamos de nuevos y más flexibles 111,,delo.~ de apre11di;;aje, la educaciór, u distancia 
es una alternativa que ha de irse co11struye11do con pertinencia social, pues 110 sólo debemo s 
sup erar las difere11cias de tiemp o y espacio, si,io sobre todo, las diferencias socio-culturales''. 

Esta edición especial de APERTURA, la lanzamos 
con ocasión del TX Encuentro Internacional de Educación 
a Distancia que se realiza con el apoyo de diversas 
instancias de la Universidad de Guadalajara, de manera 
especial la Vicerrcctoría Ejecutiva, el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas y la 
Feria lntemacional del Libro en cuyo marco se realiza 
este encuentro. 

Responsabilizarse de una publicación que tiene 
como principal propósito servir de enlace entre quienes se 
interesan, no sólo en la búsqueda de nuevos rumbos y 
caminos para la educación, sino también en el modo de 
caminarlos es, sin duda, un gran compromiso, por ello la 
revista APERTURA abre su actual etapa con el deseo de 
estar de nuevo en comunicac ión con ustedes e invitarlos 
para que por éste y otros medios sigamos en la creación, 
análisis, reflexión y desarrollo de nuevos ambientes y de 
nuevos modos de hacer educación. 

Quienes publicamos esta revista, creemos que se 
innova en la medid.a en que se cambian las relaciones entre 
quienes aprenden y quienes ayudan a aprender porque no 
tiene sentido la vertiginosa rapidez de la máquina. cuando 
lo que importa son los tiempos y los modos como se 
aprende, así, la significación de lo aprendido no está en 
relación directa con la velocidad que los medios 
tecnológicos ofrecen, la construcción de aprendizajes 
tiene mucho más que ver con las estrategias didácticas y 
los modos y tiempos de aprender y cuando se logra 
equilibrar, afinar esto con la platafonna de apoyo 
tecnológico, los procesos de aprendizaje se poteocialízan. 
porque si no se innovan las relaciones educativas y los 
ambientes en los que las personas logran mejores 
aprendizajes. de poco valen las tecnologías de punta. 

Y bajo esta perspectiva tendremos que la 
innovación es un trabajo colectivo y es a esta colectividad 
en la innovación a la que los invitamos a que realicen un 
recorrido por las colaboraciones de este número, para que, 
a partir de estas propuestas, se inicie nuestro diálogo 
educativo en la revista APERTURA. un espacio abierto a 
la diversidad de opciones, a la diversidad educativa, un 
abrirse para escuchar las demandas sociales de la cuestión 

educativa en la inclusión de todos los niveles y propuestas, en 
la pluralidad interinstitucional, porque ésta es una publicación 
de la UNNERSIOAD DE GUADALAJARA. y por ello se 
rescata el sentido de universalidad que debe pcm1ear los 
trabajos construidos por nuestra Casa de Estudios con la 
participación de la comunidad universitaria, de la comunidad 
educativa, con la comunidad toda, colectivo social al que 
debernos ofrecer nuestra experiencia en contribución a su 
desarrollo y bienestar. 

Aquí pues, encontramos, modelos y modalidades: 
vemos también los diferentes elementos educativos, se habla 
de materiales, de tecnología, de proceso s cognitivos, se 
presentan diferentes aplicaciones como cursos en Linea. 
experiencias en trabajo social, el análisis y prospectiva del 
bachillerato semiescolarizado, sólido programa que ha dado 
apoyo a un importante número de profesionales técnicos. y la 
aplicación de recursos electrómcos en la estadística; también 
se dan a conocer ámbitos y contextos como las comumdades 
de aprendizaje, y se tratan asuntos de soporte estructural como 
los aspectos administrativos y de gestión. se hace acopio de 
ejemplos de la construcción de una sociedad de aprendiza Je. y 
sus explicaciones políticas e históricas a los procesos de la 
mundialización que afectan a la educación. 

En nuestra revista, se presenta una panorátruca de la red 
universitaria. no como la descripción sucinta de ella, sino 
como un trayecto de innovación por las diversas experiencias 
académicas realizadas, por ello, el cierre se hace con el 
CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS. CERL del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
CUCEA, un enlace entre la creación del conocimiento y el 
acceso a él. es un espacio de acervos mucho más allá que una 
biblioteca, un recinto abieno a la comwlidad universitaria en 
la apertura a las nuevas fonnas de acceder al conocimiento, 
investigar y aprender. 

La Coordinación General del Sistema para la 
Innovación del Aprendizaje, CNNOVA, agradece a la RED 
UNNERSITARIA los aportes brindados para la integración 
de esta revista, órgano de análisis, reflexión y difusión de la 
innovación de ambientes de aprendizaje de la 
UNNERSTDADDEGUADALAJARA . 
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INNOVA-SEMS 
" EL IMPERATrvo D e LA G LOBALtZAClóN v S us C ONSECUENCIAS EN E L N 1veL 

M eD10 v D e L A E oucAClóN S UPERIOR EN M éxico. " 

Rodolfo Gutiérrez Zermeño 
Sistema de Educación Media Superior SEMS 

ANT ECEDENTES. 

México ac tu a lmen te enfrenta 
trascendentes retos económicos y 
socia les que demandan soluciones de 
fondo en la estruct ura educativa 
nacional. debido en parte al proceso de 
globalización en que se halla inmerso. 
En este contexto, en los niveles de 
bacb_illerato y educación superior 
prevalece la urgencia de modernizar los 
modelos vigentes de transmisión del 
conocimiento.asfcomolaincorporación 
de nuevos alcances tecnológicos al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. a fin 
de prepararse y egresar personas capaces 
de desempeñarse profesionalmente en 
ámbitos cada vez más estrechos y 
exigentes, como consecuencia de una 
competencia internacional crecie nte. 

En la Universidad de Guadalajara, 
el Sistema de Educación Media abarca 
a más de 100,000 estudiantes e incluye 
tanto el bachillerato general como 
técnico y la modalidad de estudios 
semiescolarizados , que en su conjunto 
representa el 62% de la matócuJa total 
con 44 Preparatorias y 88 Módulos. 

A lo largo de tres cuartos de siglo 
( 1925-2000 ) el bachillerato de la 
Universidad de Guadalajara ha realizado 
tres grandes transformaciones a su plan 
de estudios (1955- 1972 y 1992) con la 
mira de mejor respo nder a las 
cambiantes demandas de la economía y 
la sociedad en distintos momentos le han 
requerido. partiend o del entendido de 
que un bachllJerato de calidad es el 
requisito necesario y suficiente para el 
ingreso a la licenciatura o al mundo del 
trabajo. 

El presente trabajo tiene la 

visión y los alcances que la modernidad 
plantean a la j uventud del siglo XX1 en 
Jalisco y que implican: 
a) La perspectiva curricular y la filosofía 
de educación que corresponde a este 
nivel. 
b) La ubicación de la educación supe
rior para la acreditación institucional a 
nivel i_ntemacional. y que será uno de 
los rasgos de la participación mexicana 
en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 
c) La instrumentación de los .. Programa:-. 
Estratégicos" que para esle fin ha 
propuesto el Plan de Desarrollo 
Institucional 1998-201 O, en especial 
Innova, Internacionalización y Acude. 
d) El proyecto piloto ·· Para una 
formación pertinente en educación me
dia superior SEP-SES lC." 
f) Innova y su impacto en el aula. 

LA PER SPECTIVA CURRI CULAR y LA 

FILOSOFIA DE EDU CACIÓN EN E L NI VEL 

MEDIO SUPERIOR 

El estar preparado para vivir en un 
mundo interdependiente e inter
co muni ca do, signif ica que los 
estudiantes han de estar bien 
informados . Así mismo, han de tener la 
habilidad para la integración de 
información con ideas que rebasan los 
límites de las disciplinas: organizar sus 
pensamientos. proponer conclusiones, y 
al final, usar el conocim iento 
sab iament e. 

Este proce so implica do s bloques 
significativos de aprendizaje: El primero 
es el del lenguaje; y el segundo se refiere 
al núcleo básico del curriculum. 

pretensióndereplantearydeampliarla El lenguaje está articulado al 
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pensamiento. Eso lo sabemos. Lo que 
los filósofos y los lingüistas han 
debatido largamente es la forma precisa 
en que ambos están unido!->, y en qué 
medida el estudiante es capaz de 
expresarse adecuadamente. a partir de 
esta relación. 

El uso apropiado del lenguaje incluye 
la composición o expresión escrita: la 
discusión de ideas en el grupo: el de
bate formal: el hablar en público: la 
lectura literaria en voz alta; y el saber 
escuchar. 

El núcleo bá.-,ico del curriculurn, es la 
segunda prioridad curricular e incluye 
los cursos de literatura: las artes. las 
lenguas extranjeras, hiswria. civismo. 
ciencias formales, matemáticas, 
tecnología. ~alud. así como el 
significado de una vocación: y en una 
definición amplia, es el estudio de 
aquella~ ideas. experiencias y 
tradiciones comunes a todos nosotros. 
en virtud de nuestra membresía en la 
familia humana en un momento particu
lar de su historia. 

Estas experiencias comunes incluyen el 
uso de símbolos, nuestro sentido 
histórico, nue<,tra participación en 
grupo!. e in'-lituciones: nuestra relación 
con la naturaleza. nuestra necesidad de 
bienestar. y nuestra creciente 
dependencia de la tecnología. También 
se le Uama "cultura general". 

Todo esto parece muy evidente, sobre 
todo si corn,tatamos que todos lo~ plane!. 
de estudio del Bachillerato, los enuncian 
como sus objetivos. por lo menos. Y este 
es el caso no solo del Bachillerato en 
Méx ico, s ino del .Bac hill erat o en 
Europa y en los países de tradición cul
tural occidental. ya sea por elección o 
como producto de la conqui!.ta. 

El antecendente común. para el 
currículum del nivel medio es Platón o 
más precisamente, Sócrates. como 
aparece en el Libro VlI de "'La 
República" fnmosa por su parábola de 
la educación y la ignorancia. como una 
imagen de la condición de nuestra 
naturaleza. conocida como La Caverna. 
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Sócrates, no escribió: pero a su muerte, 
su discípulo, Platón. (427-347) organizó 
una escuela de filosofía en 386 A.C. en 
un lugar llamado Academia, a la vera 
de un sembrado de aceitunas en las 
afueras de Atenas, y escribió de lo que 
aprendió, organitándolo en un sistema 
más o menos completo, añadiendo sin 
duda muchas de sus propias ideah. La 
estructura curricular que propone, está 
pensada ··para la formación de los 
hombres de Estado. para los 
gobernantes ... ", mismo que ha sido 
retomada en su momento. por los 
romanos, por los monasterios en el 
Medioevo y en el Renacimiento: 
retomada por la llustración y los fatados 
afines a la Reforma Protestante y la 
invención de la ímprenta y sus 
con~ecuencias: la Revolución [ndustrial. 
Es por ello bastante familiar: La Ciencia 
de los Núm eros y el Cá lculo ; 
Geo metría , Astron omía, Música y 
Dial éct ica, además de Teatr o y 
Deportes. 

Sin embargo. no fue hasta el triunfo de 
la Revolución Francesa. que se percibió 
la necesidad de educar no sólo a la 
nobleza y los hijos de comerciantes 
acaudalados, sino también a la plebe a 
fin de incrementar la producción. Mismo 
criterio que se refuerza en el siglo XIX 
con la lndustria1ilación. Pero, con una 
condición: poquita educ aci ón ; la 
mínima necesaria para la explotación de 
la<; minas <le carbón. para los telares. 
para el campo y para el transporte 
maótimo y terrestre. En otra<; palabras 
la necesaria. para que no destrozaran las 
máquinas ! Para ellos no había ni música 
ni dialéctica. 

En México durante la Colonia. se 
sigue el mismo patrón europeo: la 
univer~idad para los ricos. en la capital 
del Reino: la Nueva Galicia había de 
luchar por más de cien años para tener 
-,u propia universidad. donde los jóvenes 
acomodados podían estudiar medicina, 
leyes y teología: para los demás si acaso 
las escuelas parroquiale!.. y de caridad: 
posleriormenle las escuelas 
lancasteriaoas, donde los chicos ··más 
adelantados" enseñaban a sus 
compañeros y donde los pellizcos. 

reglazos y golpes como nos narra '·El 
Periquillo Sarniento" era la norma. Es 
al triunfo de la Revolución que se 
plantea seriamente la educación masiva 
del pueblo mexicano. 

B) LA A CREDITACIÓN INTERNACIONAL DE 

NUE STRAS INSTITUCIONES 

México. al igual que muchos otros 
países del mundo. enfrenta en la 
actualidad transformaciones impor
tantes que le presentan nuevos desafíos. 
La década de los noventa a nivel 
internacional. se ha caracterizado por 
cambios profundos y acelerados en el 
desarrollo tecno lógico. en los modelos 
de educación que servían de referencia 
a los países. a las empresas y a los 
individuos para tener éxito. y por ser el 
escenario donde se manifiesta un 
crecimiento moderado de la economía 
mundial y, con ello. una reducción en la 
creación de empleos, que lleva a una 
competencia creciente y cada vez más 
exigente, por obtener un lugar en el 
mercado mundial, y por conseguir un 
pueslo de trabajo. 

La apertura comercial ha !-óido una <le la~ 
vías que México ha propuesto para 
impulsar un nuevo modelo económico 
que permita encontrar <;oluciones a las 
nuevas exigencias del cambio para el 
:-,iglo XXI. La globalización, entendida 
entonces como una mayor trans
nacionalización e interrelación de las 
economías y las cultura::.. La apertura 
comercial iniciada en 1985 con la 
entrada al Acuerdo General ~obre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). profundizada y ampliada 
con la finna de Tratados de Libre 
Comercio. con Chile. Colombia, 



Venezuela y Costa Rica. pero 
especialmente con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. con 
Estados Unidos y Canadá asumen que 
las instituciones de educación superior 
públicas y privadas han de lomar las 
correspondientes acciones concretas 
para la acreditación de útuJosy grados 
y. por lo tanlo. sobre la acreditación de 
las instituciones que los expiden. 

En Eslados Unidos y Canadá, como en 
muchos países europeos, la acreditación 
es un proceso que se realiza desde el 
siglo pasado y significa que el 
profesional e institución. están 
acreditados porque cumplen con los 
estándares de calidad estab lecidos, que 
han de renovarse periódicamente, cada 
tre~. cinco. o diez años. según sea el 
caso. ya que no hay acreditación 
permanente. 

En México 1 la acreditación de 
instituciones aún no se formaliza. sin 
embargo, es asunto de la más alta 
prioridad, para la educación superior 
mexicana, la definición de habilidades, 
destrezas. conocimientos. ética y 

madurez que deben tener los egresados 
en este nuevo contexto. así como el 
conocimiento y manejo de los niveles o 
estándares de calidad necesarios para la 
prestación de los servicios profesionales 
con movilidad y competitividad 
internacional: el establecimiento de 
criterios para el reconocimiento de 
créditos y estudios internacionales y los 
estándares que cumplen las instituciones 
de educación superior acreditadas, para 
poder tener organizaciones académicas 
más competitivas. mejor organizadas y, 
por tanto. más confiables. 

De manera que la competencia 
comercial. pone a competir al sistema 
de educación superior mexicano con el 
norteamericano y el canadie nse y, por 
tanto, requerimos homologar nuestras 
condiciones de funcionamiento. 

En este sentido, homologar nuestras 
condiciones de trabajo, implica no imitar 
lo que sucede en las universidades de 
los países industrializados. sino 
replantear, como de hecho lo ha estado 
haciendo la U de G. el estilo de 
enseñanza apropiado, que además de 

ubicamos en el camino del desarrollo, 
también sea un proceso de identificación 
en el ámbito de la cultura. 

Simultáneamente. requiere de la 
acotación de la educación superior en 
materia curricular. a fin de establecer el 
marco referencial de la educación me
dia, que es su antecedente, así como la 
realización de una estrategia didáctica 
que privilegie el aprendizaje de idiomas 
(inglés en especial) y la disciplina de la 
Investigación. 

C) El Plan de DesarroUo Institucional 
1998-2010. 

La Universidad de Gua
dalajara. a través de este Plan, establece 
cinco Programas Estratégicos : 
Internacionalización, INNOVA. 
ACUDE, SIIAU Y SIEM. de los cuales 
son especialmente pertinentes el 
Programa de Inn ova, In terna
cionalización y ACUDE. De éstos lo~ 
más significativos para el ámbito 
académico son: 

Gustm, Klimt 

' La acreditación de títulos y grados se ha limitado a un proce,o administrruivo de registro del título o grado ante la Dirección general de Profesione~ de la SEP 
y de los gobiernos estatales, con la expedición de una cédula que es vitalicia. 
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PROPUESTA 

l. Partir de una concepción global, 
integral y permanente de la 
educación. 

2. Propiciar la diversificación de las 
situaciones de aprendizaje y los 
entornos tecnológicos que la 
posibilitan. 

3. Fortalecer la internacionalización 
de los planes de estudio. 

4. Facilitar la vinculación académica 
en la U. de G. a nivel nacional e 
internacional aprovechando la Cs. de 
la información y la comunicación. 

5. Ayudar a desarrollar w1a política 
a nivel de toda la Universidad en 
cuanto a lenguas modernas y apoyar 
su implemenlación. 

6. Promover el entendimiento 
imemacional y multicultural a través 
de una variedad de programas 
educativos y culmrales. 

7. Promover víncu los con selecta!, 
insLituciones internacionales y crear 
oportunidades de programas de 
intercambio para acadénticos y 
estudiantes. 

8. Ayudar a Centros y Departamentos 
a reclutar personal académico en el 
ámbito internacional. 

4 Apertura 

ESTRATEGIA 

Uso planificado de ·'Unidades de 
Aprendizaje'·. y Método-; 
Global izadores. 

Instrumentación de la enseñanza 
masiva, de pequeños grupos y de 
tutoría. 

Ub ica r a los docentes con 
especialidad o interesados en hacer 
una especialización con fines 
pedagógicos en un determinado 
campo de la ciencia o arte o del 
deporte y realizar estudios 
comparativos . 
Invitaciones a Maestros Huésped. 

Promover la instrumentación de 
Estudiantes Huésped o de 
acreditación a los distintos países de 
Europa y Asia. 

Formalizar el intercambio de maes
tros de inglé s como lengua 
ex.tranjera. así como de Maestros 
Huésped para la enseñanza y para 
los cursos de especialización. 

Realización de Unidades de 
aprendizaje en relación a las Culturas 
y e l Conocimien to, así como 
··nuestra Cultura" 

Ub icar a los docentes con 
especialidad o interesados en hacer 
un a especializació n con fines 
pedagógicos en un determinado 
campo de la ciencia o arte o del 
deporte. 

Invitaciones a Maestros Huésped. 
Seleccionar unas ··Escuelas 
Preparatorias Piloto··. 

ACCIONES 

La reconstrucción del plan de 
Estudios con un criterio 
interdisciplinario. 

La readaptación de los e<,pacio<; 
físico~ para la enseñanza masiva. de 
pequeños grupos y de tuto ría: así 
como de enseñanu especial o de 
nivelación. 

La realización de acuerdos especiale:. 
con los Campus temáticos para la 
formación de los candidato:. a la 
Maestría en Pedagogía. Este Acuerdo 
ha de contemplar así mismo la 
docencia de las artes, los deportes y 

bibliotecología. 

Instrumentar Acuerdo~ a través de las 
Embajada!> de EE UU, y lo!. países 
europeos y as iáticos para el 
intercambio de cstudianles huésped . 

Establecer contacto con las High 
Schools estatales para comparar su!. 
sistemas de trabajo y conocer ~us 
acienos. 

La creación de un proyecto fuerte de 
difusión de otras culturas que 
informen a los estudiantes del mundo 
exterior. así como de visita!. e 
intercambio con otros países. 

Tomar las medidas nece~arias para la 
formación de un equipo de trabajo en 
el área de ··relaciones 
inte rnacionales·· en el ámbito esco-
1 ar y académico que realice la 
instrumentación de apoyo. 

Establecimiento de criterios para la 
selección delas Escuelas Piloto. 



D) RECOMENDACIONES DE LA 
ORGANIZACION PARA LA 
COOPE RA CION Y EL DESA
RROLLO ECONOMICO (OCDE) 
PARA LA REFORMA DE LA 
EDUCACION MEDJA SUPERIOR 
Y EDUCAC ION SUPERIOR y el 
Proyecto Piloto de la Preparatoria No. 
JO. 

l. Introducción: A partir del proceso de 
apertura que ha experimentado nuesto 
país desde 1983, la sociedad mexicana 
en su conjunto se ha visto sujela a 
exigencias de calidad y productividad 
que hicieran posible lograr una adecuada 
y vemajosa inserción en la econonúa 
mundial. La educación no fue ajena a 
este proceso, pero además. entre 1983 y 

1985. después de un período de 
impo11ante crecimiento de la matrícula 
en la educación media superior y supe
rior, una aguda crisis en las finanzas 
públicas precipitó un interés nuevo en 
la calidad de la educación ofrecida. 

Desde cntoncei. en el discurso oficial y 
en los círculos académicos 
recurrentemente se ha come ntado sobre 
la necesidad de que la educación, 
particularmente las de ni vel 3 
(bachillerato y opciones equivalentes) y 
6 (educación superio r, es decir, 
licenciaturas y equivalen tes co n 
duración de 4 a 6 años) en la 
clasificaci6n ISCED (Internacional 
Standar Clasification of Education), se 
orienten bajo criterios de cal idad , 
pertinencia y flexibilidad. 

En J 994. México ingresa al club de los 
países de mayor desarrollo relativo, 
agrupados en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE¡, hecho que significó un gran 
reto para el sistema educativo nacional 
debido a la necesidad de estandarizar y 
de alguna manera reducir la brecha que 
nos separa del resto de miembros de esta 
organización, tanto en e l ámbito 
educativo como en otros campos del 
desarrollo. De igual trascendencia fue 
la incorporación, por e l momento sólo 
comercial. como respuesta al proceso 

globa li zador mundial, empezó a 
significarse también como la antesa la de 
un a aper tur a de igua les o mayores 
dimensiones en otros campos, el 
educativo entre ellos. 

Consciente de la necesidad de impulsar 
cambios trascendentales en la educación 
postbásica. el gobierno federal pidió a 
la OCDE que hicieran un ejercicio de 
evaluación de la educación superior. el 
cual se realizó en 1994. Considerando el 
éxito obtenido por los evaluadores de 
esta organización en otros países, se 
reconoce que la evaluación realizada a 
nuestro país ha sido de las más 
fructíferas y objetivas jamás tenidas. 

Problema s detectados por los 
observadores de la OCDE. 

La mayoría de los problemas que los 
observadores de la OCDE identificaron. 
tienen que ver con la poca calidad de la 
enseñanza media superior y superior . la 
falta de pertinencia de sus programas de 
estudio, la rigidez de los mism~ y la 
escasa diversidad de opciones. Estas 
caracterís ticas traen consigo una serie 
de consecuencias para la soc iedad. 

En principio, el aba ndono escolar 
(deserción) que es inducido por la 
necesidad de tr ansitar por una 
tra yectoria larga de estudios post
ob liga tori os para poder obtener un 
certificado probablemente útil en el 
mercado laboral. Además de limüar las 
posibilidades laborales y de ascenso so
cial de los jóvenes significa también un 
alto costo socia l debido a que sólo una 
pequeña parte (21 .39t en el nivel supe
rior y alrededor del 40% para el nivel 
medio superior) de los que inician 
estudios de estos niveles culm inan los 
mismos. "Tt,lfenómeno implica también 
u11 cos ro para la indusrria y los 
serl'icios; al contratarlos, las empresas 
timen que invertir Liempo y recursos en 
entrenarlos para desempe,iarse como 
técnicos y administradores de ni veles 3 
y 5. con lo cual se manifiesta un grave 
des-encuentro entre el sis tema 
educatfro, el mercado de trabajo. y las 

necesidades de empleo y re111u11eració11 
de gra11 parte de losjó11e11es. 

Además, el abandono escolar riene otras 
consecuencias negativas en Wllfo que 
produce fr11srraci611 indil'l·dual en la 
mayor parte de los est11dia11tes que 
ingresan a las !ES, ya que los que ,w 
concluyen sus estudios se l'en en la 
necesidad de rrabajar en puestos y 
acril•idades para las que 110 están 
preparados, y por fu tanto. no son bien 
remunerados u J 

El costo social de la educación a cstm, 
niveles es por demás considerable si 
no s comparamos con el resto de 
miembros de la OCDE. al respecto 
considerando el producto interno bruto 
per cápita, que es uno de los indicadores 
que usa habitualmente este organismo; 
la cifra correspondiente a nuestro paf!-. 
es la segunda más alta con relación al 
resto de paíse!> miembros . 

Las recomendaciones que los expertos 
de la OCDE derivan de este ejercicio 
apuntan a am111orar lo<; efectos 
"perversos .. del modelo educativo 
mexicano.En especial insisten en la 
necesidad de garantizar una mayor 
pertinencia de los programas. que 
pern1itan una más estrecha colaboración 
con la sociedad . la economía. 
diversificar las opciones educativas (en 
parti cular recomiendan desarrollar 
opciones de nivel 5, al estilo delas 
universidades tecnológicas. es decir 
estudios superiores de corta duración. 2 
años), flexibilizar los estudios. ya sea 
bajo la forma de organización 
departamental, modular u otras más 
flexibles que las acruales. garantizar la 
equidad en la selecciou y el acceso a la 
educación. incrementar los niveles de 
ca lid ad instituyendo esquemas de 
evaluación "indiscutibles''. impulsar 
programas de perfeccionamiento del 
personal y posibilitar la estructuración 
de un sistema nacional de educación 
media superior, con el objeto de eliminar 
disparidades, definir políticas comunes 
y garantizar el reconocimiento nacional 
de los estudios a este nive13. 

'Juan Fidel Zorrilla . Información básica sobre los orgnismos y mecanismos de e\aluación a e,cala nac1t)nal en México.Documento de trabaJ o parn la 
conferencia internacional de difusión del aseguramiento de la calidad. noviembre de 1977 . 
1 Parn una vi~ión más amplia, ver "Reseña delas Política~ de Educación Superior en México" .OCDE. México. 1996. 
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Il. PROYECTO PILOTO: PARA 
UNA FORMACION PERTINENTE 
EN EDUCACION MEDIA SUPE
RIOR, SEP-SESIC. 

Como corolario de las recomendaciones 
hechas por la OCDE en 1994, y en par
ticular en el ánimo de abatir el abandono 
escolar -que en las opciones de 
Educación Media Superior (EMS) es de 
alrededor del 55 % para técnicos 
profesionales y del 45% para 
bachillerato. siendo para licenciatura de 
entre 70y 80% -en el mes de julio de 
1977 se solicitó la colaboración del 
secretariado de la OCDE para apoyar un 
proyecto específico de diversificación 
de la EMS y los primeros años de la 
educación superior. Dicha petición fue 
atendida y hoy se cuenta con un proyecto 
estructurado y puesto en marcha en un 
número de instituciones de nivel medio 
superior y superior del ámbito de la 
SESJC y del algunas universidades 
públicas. cuya calidad. pertinencia, 
eficiencia y salidas al mercado de trabajo 
pueden controlarse''. 4 

Este proyecto realmente es una 
modalidad mixta entre opciones 
propedéuticas y de carácter estricta
mente técnico que busca desarrollar en 
el alumno competencias para cumplir el 
doble papel de transitar al nivel supe
rior y a su vez., garantizar un eficiente 
desempeño en ámbitos laborales 
diversos. 

Los propósitos del proyecto son:5 

1. Instrumentar las nuevas orientaciones 
del bachillerato general (BG) que 
permitirán incrementar el peso de los 
contenidos prácticos, tecnológicos y de 
aplicación de las c iencias y las 
matemáticas dentro del plan de estudios 
actual. sin necesidad de modificar los 
marcos cu rriculare s. normativos o 
estatutarios (en una primera fase). Lo 
que se buscará como campo inmediato 
de acción serán formaciones distintas, 
informadas por los trabajos sobre la 
educación vocacional y técnica de la 
OCDE , y por el mercado de trabajo . 

2. Estos programas deberán mejorar la 
eficiencia terminal prevaleciente. y 
deberán ser capaces de atraer y retener 
a muchos de aquellos que abandonan 
masivamente la EMS después de un año 
o dos. Posteriormente. una vez 
establecidos exitosamente estos 
programas, sobre estas bases podrán 
desarrolJarse programa s cortos de 
nivel 5 IS CED como los de las 
Universidades tecnológic'as y otros que 
pueden crearse con mu) bajos costos 
marginales mediante una participación 
inteligente, en dos ciclos. de los 
programas tradicionales de licenciatura. 

3. Un aspecto relevante del proyecto 
tiene que ver con las estrategias que se 
implementen para reforzar el valor so
cia l y el reconocimiento de sus 
programas. Es decir, deberán 
establecerse mecanismos permanentes 
de vinculación con las autoridades lo
ca les y las empresas. para asegurar 
posibilidades sólidas de empleo y 
fortalecer la calidad y la pertinencia de 
los nuevos programa s. 

Resultados dela expericencia de la 
Universidad (Escuela Preparatoria 
No.10). 

El proyecto en general. en su fase de 
pilotaje, ha sido exitoso en la mayoóa 
de las I O instituciones participantes (6), 
entre elJas la Universidad de 
Guadalajara. En principio, ha permitido 
darle sentido y valor social al esfuerzo 
que desde 1993, el Sistema de 
Educación Media Superior ha hecho 
para ofrecer opciones educativas 
innovadoras pertinente s y de calidad, 
esfuezo que seguramente hace falta 
consolidar, y este proyecto de la SESIC 
se está convirtie ndo en una buena 
oportunidad para lograrlo. 

En lo curricular se han reforzado los 
contenidos de las áreas de matemáticas, 
ciencias y español. dándoles una 
orientación menos escolástica y más 
vivencial.Se han introducido dos 
espacios curriculares que abordan las 
formas básicas de organización social: 

Gobierno y empresas. dándole al 
alumno elementos referenciales sobre 
las formas de organización de los 
espacios en donde el podrá 
desempeñarse laboralmente. 

Como parte de la misma propuesta 
curricular se han creado seis asignaturas 
de carácter tecnológico: mecánica, 
automatización, telecomunicaciones. 
informática, medio ambiente y 
promoción y prevención de la salud. las 
que le permitirán desarrollar 
competencias en un campo muy amplio 
de opciones laborales con eficiencia y 
calidad. 

El valor agregado del proyecto se ha 
manife tado de manera casi inmediata. 

• Secretaría de Eduación Pública (SEP). Subsecretaría de Educación Supenor e lnvesugación Cientifica (SESJC). Educación Media Superior: Proyecto piloto 
Para una Formación Pertinente. 1998 .. 
~ Ibídem. 
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Entre los logros más importantes destaca 
las dinámicas de trabrtjo creadas a partir 
de la generación de un ambiente 
académico sustentado en la disciplina, 
el trabajo en equipo y la eficiencia y 
calidad de los procesos de apoyo 
admtnistrati vo. 

El trabajo colegiado, la periódica 
capacitación de los docentes, el 
seguirruenlo en tiempo real del trabajo 
estudiantil, la evaluación contin ua. la 
planeación de las actividades 
académicas y la permanente 
parucipación de los actores principales 
de la comunidad de la escuela (padres 
de familia. docentes, autoridades, 
empleadores y la parte coordinadora de 
la SEP) :,on las premisas básicas sob re 
la~ que se sustenta el proyecto. 

Estas nuevas formas de trabajo escolar 
han penmtido que a uavés del Programa 
de formación Pertinente se hayan 
instaurado: 

. Una red efecliva de colaboración, 
concertación, evaluación e innovació n 
continuas y sistemáticas. 
- Una mística de trabajo colegiado que 
permite responsabilizarse de la 
formación integral de los alumnos. 
- El abatimiento del abandono escolar a 
niveles menores al 5% en los grupos en 
que se implementó el programa. 
- Formas de hace r efectivas en el aula 
las políticas de innovación. 
- El desarrollo y uso de 60 fascículos 
didácticos producidos expresamente 
para el programa. 
- Se tienen los primeros estándares 
académicos y de organización escolar 
nacionales. 
- La capacitación docente como 
mecanismo permanente de mejora de la 
calidad en la enseñanza. Hasta el 
momento se han desa rrollado, en el 
contexto de este programa. 1 O 
capacitaciones regionales y tres 
nacionales. 
- Programas y materiales tecnológicos 
sólidos que fonalecen las materias 
básicas y evitan que la formación se 
convierta sólo en capacitación. 
- Estrategias de comu nicación socia l 
mediante la emisió n de un boletín 
eleccrónico semanal. 

Los resultados de este proyecto 
demuestran. en primera instancia. la 
gran ca pacidad de inno vación de 
nuestra Universidad, sustentada además 
en la generación de sinergias con los 
diversos actores que tienen incidencia 
en la educación dentro y fuera de la 
Universidad. Demuestra también que 
somos capaces de racionalizar las 
relaciones entre organización escolar. 
estándares académicos, currículo, 
materiales didácticos. desempeño de 
alumnos y profesores. exámenes y 
aseguramiento de la calidad en el u·abajo 
escolar. 

El proyecto ha empezado la fase de 
escalamiento a partir de l diseño del plan 
de estudios correspondiente para los tres 
años de duración y de la creación de los 
centros multitecnológicos que tendrán 
como cometido la articulación de la 
educación. la tecnología y el mundo del 
trabajo. Dichos centros tendrán una 
personalidad moral distinta de las 
instituciones educativas que lo crean y 
servirá a varias instituciones de 
educación media superior en la 
formación técnica de estudiantes y 
profesores.Con la puesta en marcha de 
estos centros se logrará cerrar el ciclo 
de formación de los estudiantes en el 
último año de su bachilJerato, 
encauzando su formación hacia el 
dominio de actividades y procesos 
productivos de espectro amplio. 

E) El Bachillerato IntercuJtural del 
pueblo huichol.- Como en ningw1a otra 
de las posibles situaciones de 
aprendizaje. la educación en la zona 
huicbola de nuestro estado nos pre!>enta 
con gran número de dudas. 
incertidumbres y falta de recurso!>. Del 
valor de la educación no se duda, pero 
¿,Qué forma ha de tomar para que no se 
Lrate de oua invasión más a su cultura? 

Al respecto se han hecho diversos 
planteamientos que a manera de 
interrogantes hemos de responder en su 
momento (7): 

1.- Si el modelo de bachillerato ha de 
privilegiar la instancia de investigación 
y doce ncia o la instancia de enseñanza
aprendizaje. 

2.- Ser innovador. pero académicamente 
compatible y válido comparativamente 
al bachillerato vigente. 
3.- Si para garantizar la revalidación y 
la continuidad educativa debe seguir los 
acondicionamientos académicos y 
administrativos que caracterizan el 
sistema escolar o abrirse a la creación y 

agrupación de conocimientos que 
generen otras alterna ti vas para la 
continuidad educativa. 
4.- Si requerirá de recurso\ humanos 
especializados. 
5.-Si el involucramiento y participación 
de las comunidades. desde la planeación 
a inicial. debe rebasm· el planteamiento 
de un diagnóstico desde fuera, para 
proponerse en cambio, las necc:.idades 
~entidas de la comunidad a partir de su 
participación en un proceso de 
investigación-acción con carácter 
parüci pante. 

Todo ello en razón de la realizac1on de 
un modelo educativo Je nivel medio que 
sea congruente con la cultura huichola: 
innovador y flexible.Que <;ea coherente 
coa la!. necesidades sociales. 
económicas y culturales. en que la 
investigación. más que la em,eñann 
tradicional escolarizada. oriente el 
aprendiLaje, haciéndolo compatible con 
el ritmo de vida comunitario y la 
distribución convencional de su~ 
tiempos. 

Así mismo. que conuibuya a arraigar 
&ocialmcnte a lo!> recursos humanos así 
preparados. ofertando salidas laborales, 
estimulando la creatividad y que 
confluya a procesos de autogestión. 

Estamos conscientes de la enorme deuda 
pendiente que tenemos con los grupos 
indígenas con quienes hemos de 
compartir un futuro en mejores 
condiciones para e l los, así como de 
nuestra parte, un reconocimiento más 
inteligente de su cultura y su aportación 
a nuestra cultura mexicana 
contemporánea. 

F) rNNOVA Y SU IMPACTO EN EL 
AULA. 

Desde 1992 en que se culminó con el 
diseño de la última ReformaAcadémica. 
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se implementaron es lruclura s 
administralivas y académicas tendientes 
a actua lizar y darle dinamismo al 
proceso de enseñanza-a prendizaje . Sin 
embargo, los resultado s no han sido del 
nivel esperado. ya que las formas de 
enseñanza tradicionales en las diversas 
prácticas educalivas se siguen 
caracterizando por una visión rígida. 
rmperan todavía una serie de 
limitaciones curriculares. acompañadas 
de una casi nula actividad 
interdisciplinaria, además. del ya añejo 
sistema escolarizado y de la cotidiana 
repetición de esquemas obsoletos, los 
cuales impiden lanto una educación 
analítica y reflexiva como el desarrollo 
de procesos realmente significativos. 

Hoy en día, la Educación Superior en la 
Universidad de Guadalajara empieza a 
dar muestras de una gran necesidad de 
revitalizar sus procedimienlos. partiendo 
de nuevas alternativas en el desarrollo 
del proceso educativo. La cada vez más 
grande y diversa necesidad de tener 
acceso a la educación y al conocimiento 
se ha masificado. de tal manera que ha 
rebasado con mucho la capacidad 
inslilucional. Los retos son múltiples, 
más no por ello imposibles de superar .. 

Una primera alternativa a implementarse 
en las diferente!. preparatorias lanto 
metropolitanas como regionales. ha de 
ser el inicio inmediato de instalación 
y/o adecuación de aulas operativas, con 
objelo de iniciar de realmenle el 
desarrollo de ambientes modernos de 
aprendizaje, que impulsen al profesor a 
cambiar su estrategia, y 
consecuentemente. convertirse en un 
activo facilitador del aprendizaje. 
promoviendo y estimu lando en sus 
estudiantes la investigación y el 
aprendizaje autogestivo. 

Nuestra propuesta supone y reconoce 
que la responsabilidad de la 
modernización de métodos y estrategias 
encaminadas al proceso enseñanza
aprendizaje debe ser encabezada por las 
autoridades académicas universitarias, 
quehacer que sí n duda es inherente a sus 
funciones; sin embargo, también 
reconocemos que en el aspecto 
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económico nuestra Alma Mater sufre 
una gran carencia presupuestal. facLOr 
que indudablemente obstruye e impide 
realizar grandes y costosas 
transformaciones en la infraestructura 
universitaria. 

De entrada el proyecto debe contar con 
la anuencia y plena conciencia de los 
profesores, quienes han de iniciar una 
intensa etapa de capacilación, con objeto 
de familiarizarse con el manejo de las 
computadoras y tecnologías afines, pues 
es de sobra conocido que aún cuando 
muchas generaciones de docentes no 
fuimos formados con la cultura 
cibernética. sin embargo. tenemos un 
gran interés de conocer y dominar tales 
recursos, con la finalidad de enriquecer 
el proceso . Altemaúvamente a ellos, se 
ha de buscar una auténtica 
profesionalización de los docente s. 
ajustándolos a su real ámbito de 
competencia. con objeto de que cada 
quien rinda los mejores resultados en su 
labor. 

En una primera etapa, el proyecto ha de 
centrarse en la instalación de por lo 
menos dos aulas operativas en cada 
escuela. (inde pendientemente de los 
laboratorfos de cómputo ya existentes) 
equipadas con todo aquello que 
caracteriza a las modernas tecnologías 
virtuales: equipos para Internet. video
conferencia. vídeo-enlace, video 
interactivo, una completa gama de 
programas que paulatinamente 
enriquecerán el proceso de aprendizaje 
y darán pauta para que los estudiantes 
se sientan responsables de su propio 
aprendizaje. ya que de ello dependerá 
el ritmo y la profundidad de sus 
conocimientos. 

Las ventajas de estos recursos 
provocarán un abaratamiento de los 
costos educativos. permitiendo la 
participación directa de los estudiantes, 
quienes a mediano plazo tendrán un 
mejor desempeño. Lo anterior, será 
viable en la medida en que a dichos 
procesos se les apoye alternativamente 
con un buen proyecto de tutorías, que 
ya en algunas preparatorias empieza a 
rendir resultados positivos. 

Frente a los reclamos de nuevos y más 
flexibles modelos de aprendizaje. la 
educación a distancia. es una altenativa 
que ha de irse planeando 
adecuadamente. pues no sólo debemos 
superar las diferencias de tiempo y 
espacio, sino de manera especial las 
diferencias socio-culnirales. Se debe dar 
inicio a una cultura pedagógica 
caracterizada por entregar recursos de 
enseñanza a lo s estudiantes. en 
sustitución de las clases verbalistas en 
el aula. 

Conclusiones S E M S - I N N O V A : 
El Dr . Yictor González Romero ha 
mencionado correctamente: ··si 
hacemos lo que siempre hemos hecho. 
lograremos lo que siemp re hemos 
logrado. Mejorar, requiere cambiar." 

En otras palabras, existe interés en la 
Universidad de Guadalajara de renovar 
la estrategia educativa de la institución. 
por lo que ha de tener en cuenta que la 
globalización de la economía plantea la 
toma de decisiones en el corto plazo, y 
no sola mente en cuanto al contenido 
sino también al método. En este sentido 
hemos de otorgar especial importancia 
a todos aquelJos proyectos que ademál. 
de enriquece nuestra visión del mundo. 
refuercen nuestro conocimiento de 
México y de nuestra cultura. 
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LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ESTADÍSTICA 

Juan Alberto Rodríguez Sotomayor 
Escuela Politécnica 

SEMS UdeG 

MA RCO T EÓRICO 

En la historia de la educación es posible distinguir cuatro 
revoluciones intelectuales. 

Se dio el primer levantanúento cuando los expenos tomaron 
en sus manos la enseñanza de un grupo de niños. 
complementada por ceremonias de iniciación y de tradición. 
La presencia de la palabra escrita señaló el advenimiento de 
la segunda revolución. en tanto que la tercera se basó en la 
invención de la imprenta. 
En nuestro siglo, ante la expectativa de los teóricos de la 
educación matemática, y de los agentei. de ella. que 
permanecen siempre atentos a los cambios profundos. estamos 
ante la cuarta revolución, hecha posible por loe; avances 
tecnológicos de la electrónica, en un contexto de dinámica 
global. 
La aparición de herramientas tan poderosas como la 
calculadora y el ordenador (computadora) están comenzando 
a inlluir tan fuertemente en los intentos por orientar nuestra 
educación matemática. Ya desde ahora se puede pre~enlir que 
nuestra forma de enseñanza y sus mismos contenidos tienen 
que experimentar drásticas reformas. El acento habrá que 
ponerlo, también por esta razón, en la comprensión de los 
procesos matemáticos. más que en la ejercitación de ciertas 
rutinas que en nuestra situación actual llena todavía gran pane 
de la energía de nuestros alumnos, con el consiguiente 
sentimiento de esterilidad del tiempo que para ello emplean. 
Lo verdaderamente importante vendrá a ser su preparación 
para el diálogo inteligente con la herramienta existente. de 
las que algunos ya disponen y otros van a disponer, en un 
futuro que ya casi es presente. 

C ONTEXTO 

En la Escuela Politécnica, dependencia de la Universidad de 
Guadalajara, en el nivel medio superior. los alumnos deben 
cumplir en tan sólo cuatro años, dos currícula. El 
correspondiente al Bachillerato, y otro de cualesquiera de la:, 
siguientes carreras a nivel técnico: 
Químico técnico industrial. 
Químico técnico en plásticos 
Químico técnico en alimentos. 
Químico técnico metalurgista industrial. 
Técnico mecánico industrial. 
Técnico electricista industrial. 
Técnico en fundición. 
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Por lo anterior, los alumnos se comprometen de lunes a sábado 
a a\isLir durante ocho horas diarias: es decir, <;u esfuerzo es 
considerable. y, por ende. también la labor de los docenLes es 
agobiante. En tal contexto. el trabajo de academia se toma. 
en ocm,ione!>, muy demandante. propiciándose con esto que 
los docentes no asistan a la totalidad de las sesiones. 

JUSTIFICACIÓN 

Así. en el semestre l 999 ''A", como una consecuencia de las 
necesidades que surgen en la labor docente diaria. merced a 
conocimientos adquiridos en forma individual y un poco 
resultantes de las necesidades de la labor diaria. surgió una 
página de Internet. diseñada con conocimientos de 
computación no especialiL.ados, con la pretensión de 
simplificar y agilizar el manejo de las ses iones de la academia 
de Estadística, para que los mentores ausentes de ellas mismas 
pudieran enterarse de acuerdos y decisiones. 

En el curso mencionado se puso en marcha el uso de la página. 
pero de un modo espontáneo y natural. Las ausencias 
ju!>titicadas o no de los grupos de alumno!>, propician que la 
página cambie de finalidad principal. al utilizarse también para 
facilitar y complemenwr la docencia frente el gmpo. Se puede 
decir que el medio. en este enfoque. se inicia en el semestre 
00 "A". como un mero reproductor del programa de la 
asignatura. aunque gradualmente ~e va enriqueciendo con: 

Una Guía metodológica. que contempla: 

Contemdo:, 
Cronograma 
Criterios de evaluación 
Bibliografía sugerida 
Glosario 
Actividade!> cuestionarios y problemarios 

Información ~obre: 
El avance didáctico 
Maestros 
Academias de la disciplina 
Calificaciones 
Preguntas 

R ESULTADOS 

Al terminar el semestre 00 ·'A", en el 4ue se dio micio al uso 
de la página electrónica «Academia de Estadística)>, con base 
a la experiencia tenida con tres grupos del VI semestre. de 
dos carreras (Químico técnico en alimentos y Técnicos 
Mecánicos Industriales), se presentaron algunas 
observaciones: 

Al inicio del Curso. aproximadamente % de los 
alumnos manejaba la computadora a nivel elemental. 
Cuando se concluye el semestre. todos los alumnos podían 
entrar con relativa sencillez a la página. y Lambién podían 
enviar sus actividades a través del correo electrónico. 
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Es interesante hacer notar que los alumnos que 
"aprendieron" durante el curso el manejo de la 
computadora, lo hicieron merced a la cooperación de los 
propios compañeros; es decir. se favoreció grandemente 
el trabajo en equipo. 

Los ambientes en las sesiones dentro del aula cambió. 
Ya no hubo necesidad de precisar minuciosamente las 
actividades a realizar. Los alumnos encontraron sus 
propias formas de hacer sus tareas; la mayoría de las vecei. 
se limitaban a consultar dudas (surgidas como 
consecuencia de su propio aprendizaje). 

Algo inesperado y trascendente fue que emergieron 
lideres con perfiles diferentes a los habituales. En muchos 
senLidos, el entorno social de los integrantes del grupo 
cambió, pue!> el hecho de manejar su curso de un modo 
novedoso. favoreció su autoestima. 

En lo 4ue se refiere al nivel de aprovechamiento. 
éste fue supe 1ior aJ de los semestres anteriores. 

Resulta de interés notar que también en el sexto semestre 
se imparte un primer curso de cómputo (elemental). que 
de cierta forma ayuda a lo!> estudiame~ en el aprendizaje 
de la fntcmet. 

CONCLUSIONES 

En función de esta primera experiencia. se prevé un nuevo 
intento, en el que se pueda maneJar con mayor propiedad el 
entorno grupal, para motivar a más discentes en el uso de los 
medios electrónicos. sin importar si disponen o no de 
computadoras en el hogar. Se contempla. también. que así 
como los alumnos aprendieron con la ayuda de sus «pares)), a 
acceder a Internet y a enviar correos electrónicos. cualquier 
docente interesado pueda ser adiestrado a través de una 
eoseiianza guiada (que no requiere de conocimientos 
profundos en Intern et). en e l diseno y utilización de las 
·'páginas elecLrónicas". 
Con respecto a las propias páginas, se sabe que éstas no son 
un producto acabado y terminado, pues de manera continua 
se tienen que adecuar a las cambiantes condiciones del entorno 
escolar. 

R ESUMEN 

En la Escuela Politécnica de la UdeG. en el semestre 00 "A''. 
en la asignatw-a de Estadística. se hizo uso por vez primera de 
una página electrónica. en un intento por elevar el nivel de 
aprendizaje. La págma. en lo esencial. contaba con seis 
apartados: 

Avance didáctico. 
Guía metodológica. 
Maestros. 
Academia. 
Calificaciones. 
Preguntas. 



El manejo de este mstrumemo permici6 a los alumnos. entre 
otra\ CO\a'>. enlerar~e de las dificultades de sus compañeros. 
de cuáles eran las actividades por realizar. y también de cuáles 
fueron sus calificacione&. Al término del semes tre, los 
resultado~ fueron i,atisfactorios. con lo que se prevé para el 
siguiente volver a intentarlo. aprovechando las experiencias 
acumuladas. A su vez. para llevar a cabo la labor. fue necesario 
diseñar. realizar y publicar la página Web mediante un 
procedimiento que. en lo esencial. se desarrolló del siguiente 
modo: 
Diseño y realización de la página, mediante el Composer. de 
Netscape. 
Publicación a través del portal Hispavista. 

B IBLIOGRAFIA 

Miguel de Guzmán. Tendencias Innovadoras en Educación 
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*Cynthia Solomon. Entornos de Aprendizaje con ordenadores. 
Ed Paidos. México.1987. 

Guadalajara. Jalisco: octubre de 2000. 
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Innova 

Resumen 

Este estudio se centra en la 
búsqueda y análisis de políticas, 
estrategias y prácticas en la 
administración y gestión de 
programas de educación a distancia 
en las instituciones públicas de 
educación superior en México. con 
el propósito de aprovechar los 
resultados de este estudio tanto en 
la planeación y desarrollo de nuevos 
programas de educación supenor a 
distancia, como en el replan
teamiento de los vigentes. El estudio 
se contextualiza en los ámbitos 
internacional y nacional, como 
marco de referencia para tener un 
panorama general de los rasgos que 
caracterizan estos programas 
educativos y los principales 
problemas a los que se enfrentan 
especialmente cuando se 
administran a partir de los mismos 
sistemas y procedimientos de la 
educación escolarizada. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

PRIMER CONGRESO NACIONAL : RETOS Y EXPECTATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD EN MÉXICO 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR A DISTANCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

MEXICANAS 

Introducción 

La principal finalidad de este estudio es 
analizar los modelos administrativos y 
la gestión de los programas de 
educación a djstancia que operan en la!> 
instituciones públicas mexicanas para 
tener elementos teóricos, metodológicos 
y empíricos que sean confiables para la 
construcción de fundamentos sólidos 
para la planeación y desarrollo de los 
servicios educativos que se ofrezcan con 
esas modalidades. dicho de otra manera. 
la intención es desarrollar un trabajo 
académico que po~ibilite la articulación 
de la investigación con el desarrollo 
educativo. 

Manuel Moreno Castañeda 

programas de educación a distancia y 
otras modalidades no convencionales en 
las institucione:,, de educación superior 
en México. 

Situación actual de la educación 
abierta y a distancia en las IES 
públicas mexicanas 

No se puede encontrar coincidencia 
entre las denominac10nes de lo-. 
programas o sistemas de modalidades 
educativas no conveocionale" y !IUS 

prácticas. Así el hecho de que en alguna~ 
institucio nes se hable de educación a 

! Investigar ~ 
La admin istración y gestión de programas 

de educación superior a distancia 

,r 
,, 

1 Desarrollar~ 
Principios en que se fundamenten la 

administración y gestión de programa s de 
educación superior a distanc ia 

La inves tigación empieza por presentar 
una tipología de problemas a los que se 
enfrentan las instituciones de educación 
superior. señalando los que pretenden 
ser solucionados a través de la educación 
a distancia, para pasar luego a analizar 
los nuevos problemas que se presentan 
por no prever Las consec uencias de estas 
innovaciones. en especial por la 
pretensió n de pretender administra r 
nuevas modaHdades educativas a partir 
de los viejos esq uemas esco lares. Como 
resultado de es te trabajo se deberán 
proponer principios, criterios . políticas 
y reco mendacio nes gene rales que 
puedan tomarse en cuenta en la creación, 
desa r rollo y replanteam ienw de los 

distancia. no significa que sea la misma 
modalidad que se aplica en otras 
insliluciones con la misma 
denominación. o que sea lo que en otra~ 
instituciones se entiende por educación 
a distancia. Las tres denominacione~ 
más comunes para referirse a 
modaLidades educativas no 
esco larizadas son las de educación 
abierta, a diMancia y semiescolarizada. 
aunque últimamente se utiliza el tém1ino 
virtua l ap licado a aulas, escuelas o 
universidades . para referirse a 
programas educa ti vos basados en 
ambien tes crea dos por sistemas y 
equipamientos electrónicos. Pero bien 
puede ser que se utilicen los mismos 



nombres para referirse a prácticas 
distintas o se usen nombres distintos 
para referirse a lo mismo. Esta relación 
quedará más clara en el apartado donde 
se caractericen los distintos sistemas de 
educación a dir;tancia, por lo pronto y 
para efectos de este estudio 
entenderemos por educación a distancia 
el sistema que desarrolla una estrategia 
metodológica y tecnológica para que 
puedan comumcarse quienes participan 
en un proceso educatívo común aunque 
no coincidan en tiempo y lugar. Mientras 
que el concepto de educación abierta se 
aplica a la apertura y ílexibilidad de los 
sistemas escolares para adecuarse a las 
condiciones de vida de sus estudiantes 
y los ))istemas semiescolarizados se 
refieren a diversos grados de apertura 
de los sistemas escolares, en especial 
cuando conservan cierta obligatoriedad 
en la asistencia a clases o de relación 
con el docente. 

pero por lo pronto no son objeto de este 
estudio. 

Problemática 

Una manera de observar esta 
problemática es desde las respuestas 
esperadas por la sociedad en donde 
tenemos a) Los problemas tradicionales 
de prestar servicios educativos con la 
suficiente cobertura y calidad. b) Los 
nuevos problemas derivados del 
desarrollo social, científico y 

tecnológico y c) Los problemas 
imprevistos que surgen de la aplicación 
de innovaciones que no calculan las 
consecuencias y trascendencia de éstas. 

Entre las tendencias institucionales para 
la innovación de las prácticas 
académicas podemos destacar la 
apertura de sistemas educativos; la 
flexibilización curricular: la 
departamentalización: la separación 

se mencionan: 

Concebir a la educación a disLancia 
corno una estrategia para la movilidad 
del conocimiento y como puerta de 
entrada a la innovación educativa. 

Que las instituciones educativas se 
desarrollen como sistemas propiciadores 
de ambientes y comunidades de 
aprendizajes. 

Contribuir a hacer de las universidades 
espacios abiertos al aprendizaje. 
superando barreras espaciales y 
temporales, pero sobre todo barreras 
sociales y culturales. 

Al hablar de la problemática educativa 
en relación con las modalidades 
educativas no convencionales. entre las 
que destaca la educación a distancia 
tema de este estudio. se pueden ver al 
menos tres dimensiones: a) los 

ESTUDIANTES, PROFESORES Y CONTENIDOS DE APRENDIZAJE : 

EN UN MODELO CONVENCIONAL 
COINCIDEN EN TIEMPO Y LUGAR 

EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 
PUEDEN COINCIDIR SÓLO EN EL TIEMPO 

EN CENTROS DE AUTOAPRENDIZAJE 
PUEDEN COINCIDIR SÓLO EN EL LUGAR 

EN UN AMBIENTE VIRTUAL 
PUEDEN NO COINCIDIR EN TIEMPO NI EN LUGAR 

En la modalidad escolarizada existen 
coincidencias de tiempo y espacio para 
los estudiantes. los profesores, la 
propuesta curricular de lo que hay que 
.. hay que aprender y consecuentemente 
enseñar". no así en las modalidades no 
convencionales. pues en éstas se puede 
coincidir en tiempo, pero no en espacio, 
o en e~pacio. pero no en el tiempo, y 
una tercera posibilidad es que en un 
ambiente vutual, no se coincida, oí en 
tiempo, ni en espacio. Por lo tanto el reto 
es corno administrar y gestar las 
relaciones educativas con estas 
circunstancias. haciendo que el proceso 
educativo se dé y que la presencia social 
exista Reto que hasta ahora no ha sido 
fácil para las instituciones públicas de 
educación superior en México. Desde 
luego que tampoco para las instituciones 
privadas, aunque éstas tengan más 
posibilidades de control sobre el 
per~onal y los procesos académicos, 

entre quien decide el currículo. quien 
enseña y quien certifica lo aprendido; 
la incorporación de tecnologías para la 
información y la comunicación: la 
educación a distancia y el desarrollo de 
ambientes virtuales de aprendizaje. 
Dando lugar estos últimos a lo que 
oficialmente se ha dado por llamar «no 
convencionales>>. 

Lo que generalmente se busca en la 
educación a distancia es lograr una 
mayor apertura de los sistemas 
educativos; ampliar la cobertura de 
servicios educativos con una mayor 
equidad; abatir los costos y adecuar la 
educación institucional a las condiciones 
de vida y características de los 
estudiantes. Aunque además de lo que 
la educación a distancia representa en 
sí está lo que puede lograrse a través de 
ella. y que también son expectativas 
legítimas, como las que a conti nuación 

problemas de demanda educativa que se 
quieren resol ver a través de estas 
modalidades educativas; b) los 
problemas que tienen las instituciones 
de educación superior para echar a andar 
nuevas modalidades educaúvas por la 
rigidez de su nomiatividad y prácticas 
administrativas y docentes y c) los 
problemas en que se meten las 
instituciones educativas por no prever 
las consecuencias de sus innovaciones. 

En el primer aspecto tenemos además 
de los tradicionales problemas de 
cobertura y calidad, el gran volumen y 
complejidad de la información que se 
produce, ante la cual los sistemas 
educativos carecen del dinamísmo y 
flexibilidad para trabajarla en sus 
ámbitos. Así mismo el dinámico 
desarrollo tecnológico en el campo 
laboral también obliga a tener que 
aprender y reaprender con rapidez para 
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no quedar fuera del mercado y la doble 
tendencia que nos conduce por una parte 
a la globalización de las actividades 
económico-sociales y por otra, a 
considerar lo local y regional a partir de 
nuestro propio ámbito de vida y cultura. 
Hasta ahora no hemos podido superar 
el tiempo tan prolongado que ocurre 
entre la producción de información 
científica y tecnológica y su 
incorporación a las escuelas, así. vemos 
un gran desfase entre las aportaciones 
de la ciencia en relación con el 
aprendizaje y las prácticas educativas 
reales y entre las aportaciones 
tecnológica!-> y su toma en consideración 
en las escuelas. 

En el segundo aspecto tenemos los 
obstáculos que las instituciones de 
educación tienen para poder innovar 
debido a sus propia normatividad y su 
estructura administrativa. entre ellos 
podemos mencionar: 

Los sistemas de créditos medidos por 
horas de docencia. que si en la educación 
escolarizada tradicional ya resul ta 
improcedente, lo son aún más en la 
educación a distancia que se basa en 
enfoques autogestivos. 

Los nombramientos y los modos de 
control del trabajo docente que se siguen 
basando en horarios rígidos. lugares 
preestablecidos y programación 
académica rígida homogénea. 

Administración y procedimientos 
escolares rígidos que impiden el Libre 
avance de acuerdo a las condiciones y 
posibilidades de cada estudiante. 

La falta de criterios, parámetros, nom1as 
e instrumentos de planeación y 
evaluación centrados en el aprendizaje. 

La documentación excesiva y reiterativa 
que se exigen para trámites escolares 
como ingreso. promoción, titulación, 
etc. 

Modelos académicos centrados en 
grupos homogéneos, horarios de 
docencia predeterminados etc. 

En el tercer aspecto tenemos los 
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problemas inesperados, que resultan por 
que no se hicieron los cambios 
estructurales que se requerían para 
sustentar las innovaciones, porque 
faltaron o no se tomaron en cuenta los 
estudios de prospectiva necesarios o 
simplemente porque se tomaron 
decisiones apresuradas. por ejemplo 
lanzar una carrera a distancia sin tener 
los estudjos y recursos necesarios para 
su desarrollo. o haber adquirido equipo 
de telecomunicaciones sin tener clara su 
utilización para propósitos académicos. 
Desde luego que dentro de esta visión 
problemática se encuentran problemas 
concretos de una gran diversidad de 
tipos. matices y grados. 

En el sustento de estas problemática de 
la educación a distancia, está su propia 
definición, así como la flexibilidad que 
debe tener, sin caer en las confusiones y 
contradicciones actuales en las que 
muchas veces la denominación oficial 
de un programa no siempre coincide con 
lo que convencionalmente otras 
instituciones y personas entienden como 
educación a distancia. Desde luego que 
no se trata de proponer la uniformidad 
y homogeneidad conceptual entre las 
instituciones que ofrecen educación a 
distancia. pero si se requiere de claridad 
y congruencia conceptual, así como de 
un código y lenguaje que tenga en 
común lo básico para comunicarse y 
posibilitar el trabajo compartido entre 
las personas y comunidades académicas 
dedicada.~ a esta modalidad educativa. 

Este trabajo se enfoca al estudio de 
cuatro instituciones públicas de 
educación superior que ofrecen 
programas de educación a distancia: La 
Universidad Pedagógica Nacional; La 
Universidad de Guadalajara: La 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Instituto Politécnico 
Nacional. 

Los estudios previos en este campo son 
básicamente descriptivos. Incluso en las 
líneas temáticas del COMrE la 
educación a distancia no existe como tal, 

dificulta la del irrutación del problema de 
estudio. Así que. más que pensar en 
campos estudiados o no estudiados, el 
problema se formuló por el interés de 

encontrar información y conocimientos 
que aponen elementos y rumbos de 
solución a la problemática que enfrentan 
los sistemas de educación a distancia eo 
el ámbito superior. Con las reservas de 
que el avance del trabajo obligue a su 
reformulación, por ahora el problema de 
investigación parece enfocarse a 
estudiar que lógica subyace en los 
sistemas de administración y gestión de 
los programas de educación superior a 
distancia en las instituciones públicas 
mexicanas, co mo adec uan su 
admini stració n esco lar tradicional 
para adaptarla a una modalidad no 
convencional y que consec uencias 
tie ne esa admini st ració n en la 
prestación de sus servicios educativos. 

De acuerdo aJ avance de este estudio 
podemo~ ver que las universidades 
públicas mexicanas que ofrecen 
educación a distancia se manifiestan 
problemas derivados de la permanencia 
de prácticas administrativas. normativas 
y educativas que impiden un desarrollo 
adecuado de la!. modalidades no 
convencionales como es el caso de la 
educación a distancia. Entre esos 
problemas, que pueden caracterizarse 
como los resultantes de innovaciones 
mal aplicadas. pueden destacarse: 

El concepto tradicional de 
docencia afecta su administración. 
control y práctica; 

Sistema de créditos 
académicos basados en la medición de 
docencia presencial y no en el 
aprendizaje; 

Concepción de aprendizaje 
como un proceso escolar, sin considerar 
los aprendizajes extraescolares e 
informales; 

Procesos escolarizados de 
inscripción, control de estudioc; y 
certificación que se siguen aplicando en 
algunos sistemas a distanci~ 

Obstáculos para la movilidad 
entre modalidades; 

Obstáculos para la movilidad 
entre instituciones; 



Exigenciru, de antecedentes de 
escolaridad previa que cierran los 
sistemas educativos; 

Duración rígida y fija de 
estudios y carreras y 

Dificultades cursos de 
modalidades e instituciones diferentes. 

Si a estos problemas agregamm, las 
dificultades para que las instituciones de 
educación superior puedan articularse en 
sus c;istemas académicos, adminis
tr.itivos) tecnológicos. Tenemos ahí un 
gran obstáculo a vencer para la 
constitución de redes o consorcios de 
educación distancia. que cuando, donde 
y como esta modalidad puede manifestar 
su potencialidad y ser mejor 
aprovechadas Sll\ bondades. 

Metodología 

En primer lugar está la búsqueda y 
estudio de investigaciones realizadas en 
este campo, para conocer el estado del 
conocimiento y de manera especial los 
enfoques metodológicos utilizados, en 
una primera búsqueda sólo <;e 
encontraron estudios descriptivos en el 
contexto nacional. aunque en el ámbito 
internacional se encontraron algunos 
enfoques diferentes como serían los 
casos de Peter Coockson que realizó un 
estudio comparativo entre las 
universidades de Athabasca en Canadá 
que es exclusivamente a distancia y 
Penn State Universíty en EE UU, que 
e\ b1modal y el estudio de Sarah Guri 
Roscnblit sobre cinco unive rsidades a 
distancia. Sus aportaciones metodo
lógicas. así como sus parámetros e 
indicadore~ utilizados pudieran tener 
cierta utilidad para este trabajo. 

Así el trabajo de Cookson que retoma 
el enfoque sistémico de Banathy parece 
ser apropiado para el análisis de los 
programa~ de educación a distancia que 
generalmente son ofrecidos por 
entidades universitarias que se enuncian 
como sistemas. Mientras que del trabajo 
de Sarah Guri nos aporta algunos 
parámetros de comparación como son 
lo~ perfiles de estudiantes y profeso res. 

campos de estudio y currícula. 
tecnologías de apoyo y gobierno y 
organización de la educación a distancia. 

Caracterización de la educación 
a distancia 

Por las tendencias socioeconómica 
mundiales, las políticas educativas. la 
historia, condiciones e intereses de cada 
institución, se originan muchos estilos 
y estrategias de educación a distancia. 
que desde luego devienen en distintos 
sistemas de administración y gestión. 
Estas características en algunos casos se 
derivan de las propias condiciones y 
características de la1, instituciones 
mexicanas, pero no deja de haber 
influencias diversas entre las que 
destacan las megauniversidades abiertas 
europeas, las universidades bimodales 
norteamericanas, las universidades 
abiertas latinoamericanas y las 
recomendaciones de organismos 
internacionales. 

Los rasgos que ca racterizan a la 
educación a distancia son de lo más 
diverso y establecer una clasificación 
única sería muy aventurado y poco 
confiable. Así: 

De acuerdo a las e1,trategias y tecnología 
utilizada. podemos hablar de modelos 
itinerantes cuando periódicamente 
estudiantes y docentes deben trasladarse 
para acudir a sesiones presenciales, de 
transmisión masiva que puede ser radio 
o TV, virtuales a través de las redes de 
cómputo y mixtos. 

Según la calidad de la relación 
educativa: carentes de interactividad. 
baja interactividad y alta interactividad. 

Según su fundamentación teórica: 
empíricos, conductistas, constructivistas 
y otros. 

Según su relación con otras 
modalidades: unimoda les, bimodales y 
mu1timodales. 

Según su administración y apoyo 
financiero: centralizados y 
descentralizados. 

Y así podríamos seguir buscando otra<; 
formas de clasificación. por lo pronto y 
por el interés de este trabajo me centro 
más en su caracterización según la 
relación entre modalidades educativas, 
tomando en cuenta que en México lo 
más común ha sido que la educación a 
distancia se ofrezca a partir de 
instituciones tradiciona !mente 
escolarizadas. 

En síntesis podemos hablar de 
instituciones exclusivamente a distancia 
y de instituciones bi o mullimodales. y 
que algunas de fatas crean unidades 
independientes para ofrecer servicios de 
educación a distancia y otras los ofrecen 
integrados a su ~istema e~colarizado 
tradicional. 

Conclusiones preliminares y 
recomendaciones generales de 
acuerdo al avance del estudio. 

Habría que empezar por decir que siguen 
pendientes las tareas de la educación a 
distancia de cumplir los retos. las 
expectativas por las que surge y se sigue 
desarrollando. En ese mismo sentido, 
considero que el estudio debiera 
enfocarse más hacia las maneras en que 
se administran los programas de 
educación a distancia para que se 
propicien las relaciones educativas. se 
fortalezcan las mediaciones tecno
lógicas y en general meJoren los 
procesos académicos que~ viven en lo\ 
programas en estas modalidades. O 1,ea 
promover y fortalecer la evaluación y 
la investigación acerca de la educación 
abierta y a distancia, que nos posibilite 
una toma de decisiones con bases má-. 
sólidas y confiables. Visto desde los 
estudiantes habría que observar cuatro 
aspectos fundamentales Atención 
personal de los esLUdiantes: l)ervicio1, 
académicos; infraestructura tecnológica 
y apoyo administrativo. 

Distinguir, pero no separar las 
modalidades educativas, más que buscar 
un modelo de administración académica 
para cada modalidad. se requiere de un 
sistema flexible y confiable que propicie 
y facilite cualquier innovación 
educativa. Más que el desarrollo de 
determinadas modalidades educativas, 
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Modelos Características Ventajas Problemas Lo rescatable 
Generales 

Instituciones Centralizados , Abatimiento de los Falta de Trabajo en red al 

nacionales producción masiva costos por las adecuación re- interior y al 

de materiales . escalas de gional y obsolencia exterior 

Personal Exclusivo producción y de materiales por 
y especializado atención a !asaltas escalas . Aprovechamiento 

Cursos estudiantes. óptimo y 

homogéneos . compartido de los 
recursos al interior 

Unidades al interior Instituciones Aprovechamiento Escolarización de y al exterior 

de las instituciones . tradicionales que de recursos la Educación a 

Compartiendo incorporan la existentes . Distancia. Sistemas de 

curr icula , recursos educación a crédito y currícula 

y personal. distancia para Fortalecimiento del Dificultad para flexibles y 

diversificar las sistema contar con personal compartidas 

situaciones de escolarizado preparado para 
aprendizaje y Flexibilidad y atender distintas Ofrecer carreras 

ampliar opciones a adecuación . modalidades . abiertas y también 

los estudiantes . cursos integrales a 

Cursos a distancia carreras 

integrados al escolarizadas 

currículum 
Vincular formación 

Unidades al interior Cada modalidad Disponer de Inversión extra inicial con 

de las instituciones con su currículum espacios , educación continua 

con distinta materiales y per- y posgrados a 

organización y sonal especiales distancia 

currículum para la modalidad 
Adecuar sistemas y 

Consorcios y redes Todos los Aprovechamiento Si no se avanza en formar personal 

miembros óptimo de recursos, las políticas de especializado 

Infraestructura producen , reciben escalas apropiadas colaboración y 

compartida y acreditan cursos de producción y cooperación tienen Trabajo en red intra 
adecuación regional pocas posibilidades e interinstitucional 
e institucional de éxito 

Escalas apropiadas 

Infraestructura Aprovechamiento Centralismo . de producción 

nacional óptimo de Conflictos por las 
compartida por infraestructura y prioridades de la Todos los 

varias instituciónes recursos . programación miembros de la red 
producen , 
distribuyen , reciben 
y acreditan 

Ligarse a los 
programas 
nacionales 
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la tendencia debe ser hacia su 
articulación para integrarse en 
ambientes educativos diversificados 

Se requiere buscar equilibrio. 
congruencia y complememariedad emre 
lo admm1strativo lo tecnológico y lo 
académico. en donde los dos primeros 
propicien y faciliten los procesos y 
~er,icios educativos. 

Aprovechar mejor y de manera 
compartida el potencial universitario en 
cuanto a su personal y sus experiencias 
en la ciencia. la tecnología y la cultura. 
Sin perder de vista la redefinición de la 
función de los docentes y el de:.arrollo 
de las nuevas habilidades profesionales 
que se requieren en estas modalidades. 
En este mismo sentido. para efectos de 
polllica educativa y administración 
acadérruca. es necesario considerar a la 
docencia como ayuda al aprendizaje. no 
importa donde cuando o de que manera 
~uceda. Dicho de otra manera las IBS 
deben transformarse de instituciones 
~ense~adoras en su casa» en 
propiciadoras de aprendizajes en 
cualquier tiempo. lugar y modo. 
Pensándolo así se puede empezar por 
e,tablecer un sistema de créditos a partir 
del aprendizaje. no de los tiempos de 
docencia. 

Para a\'anzar en el desarrollo de la 
educación a distancia más allá de cada 
campus universitario. se requ.iere contar 
con sistemas tecnológicos compatibles 
) articulable!. para construir redes 
telemáticas como apoyo a rede), de 
aprendizaje y redes interinstitucionales. 
para avanzar en la construcción de 
comunidades educativas globales una de 
las grandes ex pectan vas de la educación 
a di .. cancia. 
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11\1I\IDVA 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD DEL 

ÁPRENDIZAJE, REGRESARLE LA 
EDUCACIÓN A LA VIDA 

La educación a distancia en México. como en otros países, se 
realiza a partir de la visualización de necesidades sociales 
que requieren procesos educativos más allá de la 
presenciali<.lad y, por tanto, con la utilización de las modernas 
tecnologías: Estas relaciones educativas deben ser basadas 
en las condiciones y características de quiene~ participan en 
el hecho educali vo, y sobre estas bases la educación a disLaOcia 
puede y debe apoyar la integración de relaciones 
interpersonales. e intermstilucionales. 

Este tipo de relaciones. de por sí difíciles en cond1c10nes 
normnle~, en programas que se apoyan en las estrategia-, 
metodológicas de la educación a distancia, M! complej1Lan 
más en la búsqueda de coincidencias. ya no de lo temporal o 
lo espacial, esto se ha abatido debido a la utilización de 
herramientas tecnológicas de punta. sino y mucho más 
importante, de interacciones sociales y culturales que requieren 
de nuevas actitudes y comportamiento:, ea nuestras relaciones 
educativas con platafonna de apoyo tecnológico integralei. y 
equitativas. 

De acuerdo a estas reflexiones y teniendo como premisa que 
lo esencial en la educación. es la relación social que da origen 
y senúdo a los aprendizajes, se plantea este trabajo en la 
consideración de que si los aprendizajes en la infancia son 
los basamentos sobre los que se consln1ye la formación de las 
personas y, por consecuencia. de las sociedades en su conjunto. 
entonces. el aprendiz.aje en la edad adulta adquiere enorme 
relevancia por cuanto es el único proceso que permite al ser 
humano readecuar sus conocimientos. actualizarlos y ajustar. 
afinar su concepción de la realidad. 

Modificar esquemas. siendo ya adulto. para poder ser capaz 
de leer la realidad contextual y crear alternativa~ de solución 
a los problemas que aquejan a1 ser humano en las sociedades 
llamadas civilizadas. es un reto que de manera compartida 
debe ser considerado, no sólo por la!. instituciones de 
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educación, sino por el sistema educativo en su conjunto. 
Vigorizar las habilidades para la creación. la innovación. la 
construcción de soluciones específicas para problemas no 
antes enfrentados sin seguir esquemas marcados. Respetar la 
individualidad. provocar la autogestión y el estudio 
independiente. es para la educación de adultos, una tarea 
imprescindible pues, desde hace unas décadas. los estudiantes 
adultos se incorporan al sistema educativo formal con más 
celeridad y número que ante~. Su participación en programas, 
desde la educación básica hasta la actualiLación profesional. 
ya como adultos. su inclusión voluntaria en procesos de 
aprendizaje sistematizados ocurre a todos niveles y en una 
amplia gama de situaciones. lo cual plan tea la necesaria 
revisión de los estudios que, alrededor de estos procesos, se 
han realizado en la actual trayectoria de la educación. 

no ha promovido la madurez y que. por el contrario, ha creado 
hábitos de dependencia. 

Al respecto George Aker ( l 992) señala que: "Experiencia!> 
pasadas. han creado barreras formidables para el aprend12aJe 

Htnn Wotlnr 

Así entonces es en la suma de experiencias , en el acopio e 
integración de saberes y vivencias que los adultos podrán 
potencializar la construcción de sus procesos de aprendizaje ... 

presente y futuro.'' "S1 

creemos que no podemos 
aprender. que <,omos 

Se considera la existencia de la creatividad como el proceso 
que facilita y detona el desarrollo de nuevas estrategias para 
ta resolución de problemas. El niño tiene esta enorme 
potencialidad sin explorar, y más aún sin haber sido 
deteriorada. y es tarea de la educación de los primeros años 
el encausar esta fuerza de3ando su médula, la esencia sin 
castrar. En cambio. "el adolescente y el joven. están tan 
abrumados por la cantidad y calidad de la información recibida 
a lo largo de su proceso educativo, y por la rigidez de los 
patrones de conducta establecidos en él. que todo ello le ha 
servido de mortaja para su creatividad." (Sobre el futuro de la 
educación. Hacia el año 2000. UNESCO. 1990). 

Otro de los puntos álgidos del proceso educativo es la estrecha 
vinculación existente entre aprendizajes y lenguaje. asunto 
de importancia por cuanto un alto porcentaje de adultos ha 
visto. a través de una fragmentada educación, acortadas sus 
posibilidades de comunicación oral y escrita. Entonces. ¿cómo 
lograr aprendizajes cuando uno de los obstáculos mayores es. 
el uso del lenguaje? Significados y símbolos ya cristalizados 
que prefiguran una realidad distorsionada, el horizonte del 
hombre adulto esté en muchas de las ocasiones bloqueado, 
sus dioptrías, Lijadas. desvirtuadas a Lo largo de su vida, sólo 
le permiten observar la penumbra y, de esta manera, su visión 
de lo sensato, de lo insensato. de lo permi!>ible o de lo no 
permitido, de la verdad, la claridad, la justicia. o la comunidad 
es borrosa y, en muchos casos, oscura, por ello Levy Strauss 
sostiene la necesidad de "liberar al lenguaje", de apoyar los 
procesos de expresión y comunicación en la educación de 
adultos como una de las vías más sólidas para su intromisión 
en el mundo de los aprendizajes. sumado a lo anterior. se 
reconoce, además. que la experiencia de un estudiante adulto 
está mediatizada por una acción educativa trarucionalista que 
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inferiores. que tenemos poco 
o ningún control sobre nosotroi:. mismoi., o sobre las fuerzas 
que condicionan nuestras vidas, entonces hemos aprendido 
actitudes y comportamientos que sirven para bloquear nuestro 
potencial para un futuro crecimiento y desarrollo. A pesar de 
todo, estas barreras pueden ser resultas por el mismo proceso 
de aprendizaje que las originó inicialmente." 

Estas reflexione-. analizadas a la luz de la necesidad de 
educación continua en la actual sociedad del cambio. penniten 
la visualización de una doble vertiente, si bien, la reinserción 
del adulto al proceso educa1i vo formal plantea una 
problemática compleja. en la que todos los antecedentes deben 
considerarse. también ofrece la enorme oponunidad de recrear. 
en el estricto y literal sentido de la palabra: re-crear. los pasos 
de este proceso para reorientados y posibilitar así la 
recuperación de áreas antes consideradas como perdidas, y 
posibilitar. entonces si. la construcción. por parte del sujeto. 
de su propio proceso en el que la mecacognición pueda ser la 
resultante. 

Ganar espacios para la autogestión. recuperar y fortalecer, a 
través de la ejercilación. la creatividad, reconocer su capacidad 
de análisis crítico que revalore tanto su propia estima del 
adulto, como su papel de agente social. son puntos focales en 
el desarrollo del potencial propio como individuo y como 
integrante de una comunidad de la que es pane. 

Así entonces es en la suma de experiencias, en el acopio e 
integración de saberes y vivencias que los adultos podrán 
potencial izar la construcción de sus procesos de aprendizaJe, 
en el desarrollo de redes de aprendizaje. puesta en común de 
las estrategias del trabajo colaborativo, todas ellas estrategias 
educativas que integran los aprendizajes a la vida, y que se 



convierten en una posibilidad real para que el sistema de 
educación pueda responder con responsabilidad al 
compromiso de educación para con los adultos. 
Porque este compromiso, que el sistema educativo tiene como 
deuda. no ha sido saldado. por ello se tiene un grupo muy alto 
porcentaje de la población con estudios fragmentados. a un 
muy alto porcentaje de la población fuera del sistema de 
educación formal, mujeres y hombres que fueron obligados 
a dejar sus esrudios porque la rigidez del sistema no previó y 
no supo abarcar las características de los estudiantes, un 
sistema educativo obsoleto que además les adosó el calificativo 
de "desertores". dejando en ellos, en esa población 
desatendida, todo el peso de la responsabilidad y de la culpa. 
con la consecuente negación del sistema de educación fonnal 
básico. y superior, respecto a su incapacidad para brindar 
oportunidades de estudio para la diversidad poblacional a la 
que debía y debe atender, entonces el sistema educativo tiene 
para con el adulto el compromiso de contribuir a retribuirle 
su propio mundo, un mundo que. en la mayoiía de los casos 
tiene grandes áreas educativas mutiladas. 

EDUCACIÓN, SIN MODALIDADES 

La educación abierta y a distancia. ha sido la modalidad 
educativa que ha tomado. en respuesta a las necesidades de la 
población. este quehacer pedagógico. estructurando una 
metodología a través de la cual el estudiante adulto llega a los 
nuevos conocimientos, no por el viejo y desgastado camino 
de las dependencias alumno-maestro, no constreñido a la 
rigidez de úempos y espacios predeterminados. ni atado a la..., 
erráticas jerarquías educativas que irrumpen la comunicación 
educativa, sino con la apertura, flexibilidad y estrategias que 
le permiten contar con el valioso apoyo de una sistematización 
donde puede germinar y crecer el nuevo estudiante. el aprendiz 
a lo largo de la vida. 
Por lo tanto, si la modalidad educativa a distancia contempla 
como fundamental: 
La construcción de ambientes de aprendizaje sin lúnites de 
temporalidades y presencialidades. La inclusión de las 
herramientas tecnológicas para lograr la expansión y 
flexibilidad de los ambientes educativos. La tecnología. no 
como algo que debemos aprender. sino como algo que nos 
ayuda a aprender. No recurrir a la vieja concepción de la 
tecnología educativa. adentrarnos en el uso de medios 
tecnológicos de acuerdo a sus potencialidades. Nunca el medio 
por el medio mismo. sino el medio seleccionado y/o la 
combinación de medios que permita la mejor expresión del 
contenido, pero sobre todo, en la construcción de la~ 
interacciones del participante con: 
el medio 
el contenido 
el experto 
el asesor 
sus pare~ 

Recuperar las interacciones y redescubir la socialización. el 
regreso de las propias sonoridades en las voces de otros. 
engrandecidas. amalgamadas, expandidas por el conocimiento 

del otro, por las vivencias de los demás y reconocerse en ellas. 
La adecuación a los diferentes ritmos de aprendizaje 
manifiestos en cada estudiante sin perder el la orientación y 
la integración del todo grupal. 

El acceder a las actualizadas fuentes de información necesaria\ 
para cada participante del hecho educativo según sus áreas de 
interé!>. contar con los recursos requeridos por cada rndíviduo 
en su propio proceso cognitivo dentro del ámbito interior. 
social y laboral. en un ambiente en el que la colectividad. en 
su socialización. multiplica los aprendizajes. sin perder las 
aportaciones personales. se vuelve. a través de la construcción 
de nuevos y mejores ambientes de aprendi.i:aje: una posibilidad 
real. 

Entonces. si la educación en su concepción global. incluye lo 
anterior como parte medular de su hacer. si la inclusión de los 
adultos en la educación para toda la vida es punto vital para el 
desanollo social de las comunidades. sí el conocer los procesos 
de aprendizaje y fortalecerlos es su objetivo prioritario. si 
desarrollar e LOJ1ovar metodologías. estrmegiru, y técnicas 
necesarias para lograr el aprendizaje. es elemento corutituti vo 
de tu educación, seguir marcando divbíones en la educación 
como la jerarquiLación y validación de modalidade!>. resulta 
obsoleto. entonces, seguir acotando haceres de la modalidad 
a distancia sin permitir el compartJr de innovaciones a la 
educación toda, resulta absurdo: por ello. lo que corresponde 
es integrar a la educación a distancia a formar parte de las 
muchas estrategias que la educación de hoy Liene para brindar 
a la comunidad los elementos fundamentales que la integren 
en la sociedad del aprendizaje. 

Las habilidades y actitudes. son la fuerza para enfrentar el 
siglo XXI. y la educación su única forma de adquirirlas para 
fortalecer el desarrollo comunitario. 

B IBLIOGRAFIA 

Ausubel P. D. Significado y aprendizaJe significalivo. México. 
Trillas. 1986 
Ausubel P. D. Psicología educativa: un punto de vista 
cognoscitivo. México. Trillas 1983 . 
Avila. P. AJarcón. S .. & Espinoza. M. El uso de redes 
electrónicas en apoyo a la invesLigac1ón y la Educación a 
Distancia. Un enfoque desde la comunicación educativa. VI 
Congreso lmemacional: Tecnología y Educación a Distancia. 
Compa1tiendo experiencias al rededor del mundo. Memoria 
(pp. 305-321 ). San José: Univen,idad Estatal a Distancia. 1995 

Bueno, M.L. (1997. marzo) INTERNET y Comunicación 
mediada por computadora. Apertura. órgano informaúvo de 
la Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia 
de la Universidad de Guadalajara. 1997 

Bueno.M.L. & HemándeL, Y. ( 1996, Edición Especial Fll.96 ). 
El aprendizaje en colaboración en línea. Apertura. Organo 
informativo de la Coordinación de Educación Continua, 

Apertura 21 



Abierta y a Distancia de la Universidad de Guadalajara. 1996 

Berge. Z. & Collin. M. Computer-Mediated Communication 
and the Online Classroom: Overview and Perspectives. Edi
torial Hampton Press. New Jersey. l995 

Chomsky. N. Anarchy in the USA. España. 1996 

Diaz. S ... Fundamentos andragógicos de la tutoría en la 
educación a distancia·· en Memoria del Primer Encuentro 
lntemucional sobre Sistemas Abiertos y a Distancia en 
Educación Superior. México. lPN-SADE. 1990 

Didriksson.A. El Profesor como Intelectual en un e~cenario 
de Futuro. México. 1996 

Documemos CEPAL. 1996 
El aprendizaje escolar; propuesta para el aprendiLaje 
significativo. Dirección de Educación. México . 1982 
Fuentes. C. Por un progreso incluyente. Colección: Diez para 
101, mae~tros. Instituto de Estudios Educativos y Sindicales 
de América. SNTE. México. 1997 

Fuentes. R. Comunicar y Educar en el Siglo XXl. Sinéctica. 
ITESO. Méxic o. 1996 

Gardner. H Estructuras de la mente. Fondo de Cultura 
Económica. México. 1994 

Hirumi.A. An Lnteractive Distance Education . Universidad 
Clear-Lake Houston. Houston. 1996 

Imbemón. F. En bu!tca del discurso educativo. Magisteno del 
Río de la Plata. Buenos Aires. 1996 

Kidd. J.R. El educando adulto. Cómo aprenden los adultos. 
Buenos Aires. Editorial Atcneo.1979 

Mannoni. M. La educación imposible. Siglo XXl Editores. 
México. 1979 

Marc. E .. y Picard. D. La interacción social. Paidos. 
Barcelona. l 992. 

Moreno. M. Desarrollo de ambientes de aprendizaje. Edito
rial de la Universidad de Guadalajara. México 1998 

22 Apertura 

Nom1an, D.A .. Defending Human Attributes in the Age of thc 
Machine . Addison-Wesley Publishing Company. EUA. 1996 

Porter, L. Creating the Virtual Classroom. John Yiley & Sons, 
lnc. New York. 1997 

Prepared for life? OCDE. París. 1997 

Sancho. J. Para una tecnología educativa. Horsoni. 
Barcelona.1996 

Savater, F. La infancia recuperada. Samillana: Taurus. 
Madrid. 1994 

Villoro. L. Creer, Saber. Conocer . Siglo XXI Editores. México 
D.F. 1989 

Zemelman. H. El conocimiento como construcción y como 
información. Foro Nacional sobre Formación de Profesore~ 
Universitarios, México, D.F. 1987 

Henri Matisse 



LA 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA: 

MODELOS EN 
CONSTRUCCIÓN. 

Ma. Elena Chan Nuñez 

El desarrollo de cualquier tipo de capacidad humana supone 
la integración de conocimientos. habilidades. actitudes y 
valores 1 

• Los valores, vistos como fines de las acciones, 
-,enudo profundo del hacer. son los que fundamentan esa 
capacidad. la motivan y la orientan: le dan sentido. 
Visto así, In competencia para innovar supone integración de 
algún tipo de valores. ¿Cuáles son los fines desde los cuáles 
los académicos universitarios pretendemos innovar nuestra 
práctica educativa? ¿Innovar para qué o hacia dónde? 

¿Cómo se ha defintdo la obsolescencia de las prácticas 
educauvas'? ¿Cuáles son sus rasgo~? La percepción de la 
nece~1dad de innovación supone el reconocimiento de 
problemáticas no resueltas por las prácticas actuales. El grado 
de ob<,olescencia no se mide por el tiempo que Lleva una 
práctica dándo!>e sin cambio: viejo no es igual a obsoleto. ni 
tradicional es tampoco sinónimo de obsolescencia. 
Lo obsoleto es lo que no cubre necesidades del presente y 
que no anticipa ni media en la construcción de un mejor futuro. 
Cosas criticadas por su poco sentido para la fom1ación en el 
pasado, pueden seguir siendo las mismas en el presente. La 
percepción del rumbo para la innovación de las prácticas 
educativas requiere de capacidades PREFlGURATíVAS 
e Mead 1997 ). entendidas ér,tas como visualización y 
con\trucc16n de futuro. 

LOS SUPERSÓNICOS : 

Quien conozca la serie de dibujos animados que en los 70's 
se popularizó presentando una visión de la vida en el futuro. 
podrá recordar que la familia protagonista utiliLa una i,erie de 
artefactos que caracterizan la modernidad. Todo Lipo de 
herramienta:, sustituyen los aparatos conocidos hoy: los 
vehículos vuelan por las ciudades, las casas son redondas y 
llotan en el espacio, la comida se prepara en segundos, ciertos 
solisucados equipos bañan, peinan y visten a las personas. 

1 Concepto mtegrado de competenc1a t!Jnger y Becket 19981 

II\II\IOVA 

robots hacen todo tipo de labores pesadas tanto domésticas 
como industJiales. 

Sin embargo. el uso de todos estos equipos no parece moldear 
ni las relaciones, ni las prácticas: las mujeres igual son las 
que pennanecen en casa y se encargan de operar la maquinaria 
doméstica, los hombres van a la oficina, los jefes mandan, los 
matrimonios se pelean, los hijos obedecen, hacen travesuras 
y se aburren en las escuelas. los hermanos rivalizan. el ideal 
del modo de vida es el consumo. En las escuelas los docentes 
usan lentes , regañan. calilican ... La visión del futuro hubiera 
perdido su encanto sí a los espectadores se les mostrarán 
prácticas sociales irreconocibles. El humor está justamente 
en esa representación de los usos y costumbres de nuestra 
época en contraste con el uso de sofüticadas herramientas. 

No voy a repetir aquí lo que se ha dicho ya con suficiencia en 
múltiples foros en todo el mundo con relación al papel de las 
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tecnologías como herramienta y no FINALIDAD del cambio 
educati' IO. Espero que pensar en esta analogía con un futuro 
caricaturizado, sirva para plantear una primera interrogante 
como telón de fondo de la temática a desarrollar en este 
articulo: ¿nuestra concepción de la innovación educativa es 
"SUPERSÓNICA'"? ¿pensamos en las mismas formas de 
relación pero mediadas por sofisticados aparatos? ¿Cómo 
imaginamos que se requieren y queremos que sean las 
relaciones educativas en el futuro? ¿Qué problemáticas y 
necesidades estamos ignorando y cuáles reconociendo como 
fundamento de los cambios en las formas de hacer educación? 
¿Se trata de hacer lo mismo que hemos hecho (desde la 
prehistoria según se ve en los PICAPIEDRA) pero hacerlo 
más cómodamente? 

Sí c;on los patrones de relación los que se requiere cambiar, 
aprovechando al máximo las diversas tecnologías al alcance, 
podemos partir de considerar algunos de los rasgos 
indeseables: 

Dependencia del alumno hacia el maestro. 
Orientación de la relación al control y la calificación 
más que al aprendizaje. 
Simulación mutua frente a tareas e infonnación poco 
significativas. 
Ciclos de reproducción informativa: se expone por 
el enseñante lo que se quiere que el estudiante exprese 
para controlar que no hubo pérdida informativa (ni 
ganancia). 
Escasas oportunidades para la expresión por parte 
de los estudiantes. 
Conocimiento <;uperlicial de los intereses tanto de 
los docentes como de los estudiantes. 
Despersonificación: la relación se establece con el 
grupo tomando como dialoganLes a pocos sujetos y 
manteniendo en una especie de anonimato a los más. 
Se considera natural que la escuela sea aburrida, 
intrascendente. controladora y se pasa por ella como 
trámite. 
Se almacena información sin haber hecho esfuerzo 
por buscarla. organizarla. interpretarla y usarla. 

Este tipo de relaciones tienen, por supuesto, implicaciones 
en los desempeños en la vida social: 

Se dificulta tomar iniciativas. 
No se participa. 
Se tienen problemas para trabajar en equipo. 
Se duda y desconfía de la autoridad al tiempo 
que se espera todo de ella. 
Se reproducen prácticas poco satisfacLorias 
como parte de una costumbre a simular y a 
"aguantar'" lo que sea. El entrenamiento para 

sobrevivir al hastío parece ser una virtud escolar. 
Se complace . 
Se teme al disenso . 
Se espera que la información sirva tal como ésta 
como si fuera inmutable. 
Se expresa poco aunque se hable mucho. 
Se teme el futuro y se espera como predefinido 
desde fuera de sí. 

Considerando con base en lo antenor. que <,On principalmente 
las relaciones educativas la!\ que se pretende transfom1ar 
cuando hablamos de mnovación educativa. el propó,;ito úe 
este artículo es reflexionar la trayectoria en la construcción 
de modelos para la innovación de las prácticas educativas en 
la Universidad de Guadalajara. 2 

Se habla de modelos en plural. porque no se ha pretendido 
construir una visión única sobre la innovación de las prácticas 
educativas, y porque cada modelo que se ha de!>arrollado ha 
respondido a necesidades y fines situados en un momento 
específico de la historia institucional. 

Lo que ha posibilitado articular nociones y procedimientos 
es la integración de experiencias tales como: 

Acciones formativas 
Seguimiento de sus resultados 
Integración y desarrollo de principios y concepto!. 
orientadores de la acción y 
Consolidación de línea!> de investigación en torno a 
problemáticas y objetos que persiguen una mayor 
comprensión de las prácticas educativas y sus 
procesos de innovación. 

El articulo se ha estructurado considerando Lres momemos 
los cuales se nombran en este artículo de acuerdo al proceso 
central del trabajo académico. Cabe aclarar que c,te 
documento no sintetiza todas las accione!> de la dependencia 
desde la cual se hace la reseña. dado que había muchas líneas 
de acción más. Se presenta lo relativo a las funciones de diseño 
curricular. formación de académicos y producción de 
materiales educativos. programas que han tenido permanencia 
en las distintas fonnas que admini'>trativameote ha tomado la 
instancia de referencia. 

La periodización es responsabilidad de quien escribe este 
artículo y sólo tiene como propósito facilitar el análisi~ de los 
procesos. Se presentan como etapas sucesivas que no 
!necesariamente se sobrepasan y o trascienden, dado que hay 
experiencias, conceptos y finalidades articuladas. Interesa 
resaltar la síntesis pero también evidenciar algunos puntos de 
ruptura. 

~ Se refiere al trabajo realizado dentro del Si~tema de Univen.idad Abierta y a Distancia ( 1990-1993 ). dc\pué~ División de Educación Abierta y a DL'>tam:m 
y a partir de 1994 y ha,ta 1999 Coordinación de Educación Conunua Abierta y a DhLancia. El Si~tcma General para la Innovación del Aprendí"* e, la 
instancio que a partir de 1999 integro el tipo de acciones que en este artículo se de~criben, entre otrru, línea., e~tratégicas . Es tmportante considerar que cada 
forma organizacional que tomó la im,tancia :,upuso uno visión sobre el impul~o de las 111odaUd.1des educativa,. ,ariante~ que no ~e tocarán en este articulo 
cuyo propósito es centrar la atención en el núcleo conceptual de un proyecto de largo plaLO. 
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Los momentos que ~e reconocen son los siguientes: 

Iº impulso de los programas educativos abiertos y a di~tancia: 
en su ongen, el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia 
( 1991) tuvo la finalidad de promover programas universitarios 
que ,e diseñaran y fueran operados para ser ofrecidos 
paralelamente al aparato escolar, es decir. con una clara 
diferenciación de la ofertacurricularescolarizada. El esfuerzo 
en ese momemo fue el dar a conocer, el extender una visión 
sobre la educación abierta y a distancia que venciera 
resistencias y prejuicios en la comunidad universitaria respecto 
a esta, modalidades. A través de las diversas instancias en las 
que se fue transfonnando el sistema, puede observarse que el 
esfuerzo se orientó a la creación de programas en modalidades 
no convencionale!> entre 1991 y 1994.1 

2º. Formación de Equipo~ interdisciplinarios para la 
producción de materiales educativos: 
A partir de la descentralización universitaria. y reconociendo 
a 10<1 departamentos como las instancias núcleo de la vida 
acadénuca, se orientó el trabajo a la formación de equipos 
que desde los departamentos pudieran impulsar modalidades 
no convencionales para contribuir así a la ílexibilización 
curricular y la consecuente apertw·a. Se introdujo el concepto 
de Centros de Aprendizaje Autogeslivo o Centros de 
Autoacce),o ( 1994 -1996) . como el espacio en el que podrían 
ir confluyendo los tfü,tintos cursos producidos para ser usados 
con libertad por los estudiantes de acuerdo a sus intereses y 
necesidades . A diferencia del período anterior, en el que el 
énfasis esruvo puesto en los programas (carrreras), la mira 
fue puesta en la conformación de equipos. La consolidación 
de un modelo para la producción de materiales educativos se 
dio entre 1996 y 1999.4 

3º. Innovación de las prácticas educativas universitarias: en 
este tercer período se pretende incidir ya no solamente en el 
desarrollo de curso), para una ofena abierta y/o a distancia, 
sino impactar las prácticas educativas universitarias en los 
distintos programas formativos (educación media, 
licenciaturas. posgrados, educación continua) a partir de la 
incorporación de una visión abierta sobre el aprendizaje, y 
abierta respecto a las posibilidades y exigencias del manejo 
infonnativo y de la comunicación. El nuevo perfil del educador 
ya no se circunscribe al ámbito de programas operados en las 
modalidades no convencionales, sino como necesidad en la 
Universidad en su tránsito a nuevas formas de operar.s 

En símesis cuál es el significado de esta secuencia en las 
finalidades: 

Las modalidades educativas abierta y a distancia se constituyen 
como modos alternativos en su origen, y buena parte del 
esfuerzo académico de quienes la impulsan se orienta a su 
diferenciación con los sistemas escolarizados tradiciomtle<;. 
Conforme se consolidan los métodos y en convergencia con 
el acelerado desarrollo tecnológico en el campo de la 
información y las telecomunicaciones. las modalidades abierta 
y a distancia ya no son solamente modos alternativos y por 
ende paralelos. sino que se constituyen en puntal o motor para 
la innovación de las prácticas educativas en general. La 
aspiración pasa de querer ofrecer programas abierto:. y a 
distancia, a promover que la Universidad toda se abra y 
extienda su cobertura con menos límites cada vez y con una 
mayor calidad en lru, relaciones educativas. 

Quiero hacer notar que no aparece en ninguno de los períodos 
la alusión explícita a la apropiación de tecnología~. Sin 
embargo sí se encuentra implícita. pues cada momento ha 
requerido una caracterización sobre el sentido y uso de medios 
y tecnologías específicas. Las tecnologías han sido 
herramienta y factor coyuntural, entre otros factores. desde 
el que las prácticas se han modelado. 

A continuación se describen algunos de los principios básicos 
que resaltan en cada momento: 

lº. lmpulso de los programas educativo"> abierto::. y a dtstancia 
Expansión de la oferta- sentido de oportunidad 
Apertura curricular, ruptura con fom1a.s ógida~ de 
operar calendarios, modos de aprender y medios para 
hacerlo. 
Se identifican cuatro elementos hásicos del sistema 
educativo no convencional: educadores. medios y 
materiales y el estudiante al centro. 
El estudiante se coloca al centro del sistema para 
desde sus necesidades concebir al ~istema. 
Formación centrada en los proce!>OS de 
procesamiento de la información y producción en 
oposición a formas ccntradai:. en la exposición 
infom1ativa. 
Reconocimiento del papel mediacional del educador 
en oposición al rol de único informante. 

La dirección del esfuerzo: convencer, integrar personal que 
se fom1ara para diseñar y operar este tipo de programas. En 
pocas palabras vencer resistencias. 

2º. Formación de Equipos interdisciplinarios para la 
producción de materiales educativos: 

' Ocho programa~ surgen en este periodo lo~ cuales siguen openindo en la Ins11tuc16n. 
' Se produjeron cmco manuale~: ··Hacia una pr:ktica educativa innovadora"', CECAD, Unive.-,;1dad de GuadalaJarn 1997. Cuaderno, 1 al 5. En ello, ,e 
condensan los procedimiento, básico\ para la producción de materiales educativos. Se sostiene la idea de que a partir de esta tarea de elaborac1on de 
matenalcs en diversos medio~. los acndém1co, aprenden lo~ principios bá~icos de la educación centrada en el aprendi1.aje aumge5tivo. y ~e apropian de 
divc.m,o, tipos de herramientas para la operación de sistemas fonnati, •os no convendonalc,. 
'Se presentan trece talleres y sus respectivos materiales de trabajo para ,er ofrecidos dentro del Programa PI CASA: Programa Lm,litucional para In capacuac1on 
)' ,uperación académica. impulsado por el Sindicato de académicos y diversa, in,1ancul.\ universitaria\. Así mismo se con~u1uye el área de inve\ligación 
dentro de la Coordinación de Diseño lmtrucc1onal del Sistema General para la Innovación del aprendiLaje, con lo que M! posibiltw la profundización y 
,i,tematizac16n de las práctica5 fonnativas y de reflexión sobre las estrateg ias y modelos concepmalcs construidos hasta ahora . 
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Principios: 
Se parte de visual izar la práctica académka como práctica 
colectiva e interdisciplinaria, sobre todo por las nuevas 
necesidades de producción de materiales y operación de 
programas con mayor aprovechamiento de recursos 
infonnativos y expresivos. 
Se orienla el diseño curricular por competencias 
integradas . 
Se desarrolla el concepto de sistema de formación. 
Se desarrolla la noción de ambiente de aprendizaje. 
Se reconoce y explora la diversidad en los medios y 
modos de aprender. 6 

Dirección del esfuerzo: expansión de la formación a docentes 
univer<;itarios para la producción de materiales que pudieran 
abastecer programas no convencionales y centros de 
autoacceso. 
Se definen. aplican y evalúan eslrategias para la formación 
de académicos en la elaboración de materiales educativo s. 

3o innovación de las prácticas educativas universitarias: 

Principios: 
Consideración de la totalidad de la planta académica 
universitaria como sujetos de la formación para la 
innovación . 
Identificación y desarrollo de la competencia 
comurucativa como base de la formación. 
Desarrollo de la noción diseño instruccional generativo. 

Dirección del esfuerzo: logro de la máxima oponunidad y 
calidad educativa a partir de la consideración de los diversos 
elementos de competencia académica. 

MODELO INTEGRADO 

Puede observarse que en la primera fase hay una preeminencia 
de valores de carácter social: desde el reconocimiento de la 
falla de oportunidades para la educación superior es que surge 
el modelo. 

La segunda fase responde a una necesidad de introducir en 
las prácticas educativas para las modalidades no 
convencionales , los elementos de formación que pudieran 
ayudar a trabajar en colectivo , de manera multidisciplinaria y 
partiendo del reconocimiento de la función de gestión de 
ambientes de aprendizaje como rasgo distintivo de la práctica 
educativa. Se distingue este momento por la búsqueda de 
procedimientos para organizar y formar equipos de trabajo. 
La tercera fase responde al reconocimiento de los valores, 
habilidades y conocimientos que podrían cimentar un cambio 
en la visión de las relaciones educativas. planteando la vfo de 
la comunicación educativa al cen tro. 

Esquematizando lo anterior: 

OPORTUNIDAD-APERTURA-ACCESO-FLEXIBIUDAD 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

SISTEMA DE FORMACIÓN 

MEDIOS 

GESTORES DE AMBIENTES ESTUDIANTE 
MATERIALES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA COMUNICAT IVA 

En la base del esquema se reconocen las competencias 
individuale s base para la interacción social como pumo 
medular para la transformación de las relacione s entre 
educadores y educandos y de los educando s entre sí. y con 
todos los objetos de información a su alcance . 
En el centro se visualizan los componentes del sistema de 
formación, en el que destaca el proceso de gestión de 
ambientes de aprendizaje. Este proceso supone la relación 
entre los elementos del sistema, la competencia comunicativa 
de los actores, y a la vez la integración de colecuvos de trabajo. 
Es este el nivel institucional. 
En la parte más alta el fin. reconociendo que e1. el sentido de 
oportunidad lo que guía el esfuerzo innovador, para a-ascender 
las marginalidades y para generar vías de acceso a la 
información de la más alta calidad. 

Traduciendo este modelo conceptual a un procedimiento para 
la fom1ación se puede expresar lo siguiente: 

Se ha probado que la producción de materiales educativo~ 
orientados al aprendizaje autogeslivo con uso de diversos tipos 
de tecnologías, es un proceso mediante el cual los académicos 
universitarios pueden apropiarse de valores , conocimientos y 
desarrollar habilidades fundamentales para operar programas 
educativos desde una perspectiva innovadora. 
Las fases para el diseño de cursos que se desprenden del 
modelo arriba señalado son las siguientes: 
Iª. Concepción y diseño de ambiente de aprendizaje. 
2ª. Apropiación de valores comunicativos y observación de 
la propia competencia comunicativa para identificar patrones 
de relación a modificar. Reconocimiento de la habilidad 
comunicativa para GENERAR. 
3ª. Diseño de programas de curso considerando tres principios 
básicos: 

Inicio del diseño desde el producto de aprendizaje que se 
pretende construir . (Definición c1ara de la relación entre 
perfil por competencias. objetivoi. de aprendizaje y 
productos que el educando desarrollará como ejercicio y 
demostración del logro de competencia.) 

"Paro conocer las nociones desarrolladas se recomicadll consullar la, publicaciones de la CECA O: Desarrollo de ambientes de aprend11.aJe ( 1998) a,1 como 
lo~ módulos de los cursos-taller: Desarrollo de amhienieq de apreacluaje y Desarrollo de compe1enc1as comunicativa;,. INNOVA('.!(){)()). 
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Delimitación de las unidades de aprendizaje por 
problemas: las cuales permitan al educando apropiar 
conocimientos. desarrollar habilidades, actitudes y 
valores con una aplicación a objetos específicos que le 
representen retos o problemáticas a intervenir. 
Las actividades del programa se plantean como de 
aprendizaje: lo que el estudiante realizará. No son temas, 
ni la trayectoria de las actividades docentes lo que se 
destaca en el programa. 
Este disefio culmina con un Guión de Actividades de 
aprendizaje y la correspondiente secuencia de insumos 
informativos que requerirá para realizar dichas 
activ1dade<,. 

4ª. Tratamiento comunicativo: el cual a su vez supone u-es 
tipos de revisión: 

De las interacciones 
De las inslnlcciones 
De los recursos expresivos 

5ª. Piloteo y evaluación del cu1-.;o disefiado. 

Cabe resaltar que en el procedimiento se sintetizan los 
conceptos básicos del modelo, y se parte de ejercicios en los 
que los valores o principios elementales se clarificai1 y 
apropian como fundamento del resto de las acciones. 7 

LAS NUEVAS RELACIONES EN CONSTRUCCIÓN : 

TrabaJar con lo!-. sujetos en el ejercicio de formas de interacción 
que logren ambientes propicios para el aprendizaje, supone, 
como se dijo antes, de la orientación de la formación hacia la 
clarificación de ciertos valores que son esencialmente 
comunicativos. 

Aunque pueda parecer simplificador en exceso. vale la pena 
proponer alguno de eso::. valores como síntesis y punto de 
partida para un cambio de mirada. 
A este valor, por el momento se le reconoce como la intención 
de GENERAR: una práctica educativa generadora pone el 
acento en provocar expresiones del educando, en generar 
respuestas, interrogantes. proyectos ... Práctica que lanza la 
información para que sea usada y transformada. 
Cuando en cualquier tipo de situación social hablamos 
sabiendo de antemano lo que se nos contestará, estamos 
negando al otro la real participación en la producción de 
sentido. Sí inducimos la respuesta. c;í la controlamos, sí 
queremos que no repitan lo que dijimos estamos negando al 
otro su posición como actor. procesador y productor de 
significado. 

Sí se asumen las relaciones educativas desde este enfoque 
generador. se requiere practicar habilidades tales como: La 
expresión, la interrogación, la retroaUmentación, la inclusión 
del otro. y la interpretación. Estas tareas comunicativas. 
realiLadas por todos los educadores. varian en su sentido y en 
i.m, resultado<; ~egún la intención que se tenga en el fondo 

para ejercerlas. 

El diseño instruccional como se conoce hoy habrá de dar paso 
al DISEÑO GENERADOR. 
En esa búsqueda es que estamos realizando investigación 
participante y propuestas concretas de formación que se están 
aplicando en los distintos centros universitarios. 

Los caminos hacia la innovación requieren de una síntesis 
creativa de las búsquedas irrenunciables orientadas a la 
superación de los grandes rezagos y necesidades sociales, y 
el trabajo sujeto a sujeto con los actores principales de las 
relaciones educativas aplicando estrategias formativas 
congruentes en sus principios, conceptos y técnicas. Un 
modelo educativo no puede prescindir de la articulación de 
los nivelei. macro y micro sociales. 

Para pensar en modelos educativos innovadores bien se puede 
recurrir a eJemplos históricos¿ Cómo usarían Sócrates. Freinet. 
Piaget, Yigotsky o Freire las redes telemáticas y demá-, 
"nuevas tecnologías de la información y la comunicación"'? 
Me gusta imaginarlos sonrientes, complacidos frente a 
pamalla,; en las que sus educandos ~on los actores centrales y 
ellos más bien calladito:-., ··ruera de cámara". ~e la pasan 
tramando pregumas y provocaciones. acertijos y todo tipo de 
mediaciones para hacerlos pensar ) expresarse. Me los 
imagino fascinados con las posibilidades de dialogar sin 
Límites de tiempo. sin barreras geográficas. y con una enorme 
diversidad de formas de expresión; interpretando y 
comentando las producciones logradas por parte de los 
educandos. 

Me gusta pensar en ellos como profundos críticos de .,us 
sociedades y de las prácticas educativas de su tiempo. 
Contraculturales en sus búsquedas. esforzados pe1manentes 
hacia una innovación socio-educativa que sigue en expansión 
y construcción. 
Quiero pensar que hoy verían la s cosas con mayor 
oplimismo .... ¡con tantas herramientas! ... ¿o no'? 
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¿Y QuÉ CoN 
Los MATERIALES? 

María del Socorro Pérez Alcalá. 
Septiembre 2000 

Los materiales educativos en educación abierta y a distancia son 
fundamentale!,. su función principal es facilitar el aprendizaje. pero ¿Cómo 
se logra esto?. 
Es muy importante pensar en varios elementos al diseñar un material: 

Primero: A quien va dirigido, es decir con quién se va a entablar el diálogo. 
es importante pensar siempre en el estudiante. un sujeto de carne y hueso 
que piensa. siente, y sobre todo es a quien se va dirigir todo nuestro esf ucrzo. 
Pensar en el estudiante implica reconocer que edad tiene. donde vive. cual 
e!> i>U contexto. porque le interesará estudiar los contenidos del material, 
emre otras cuestiones. ya que esto pem1itirá entre otras cosas utilizar un 
lenguaje y diseño adecuado, no es lo mismo un adolescente. que un adulto. 
desde ahí se marcan diferencias fundamentales para planear el diseño del 
material. 

Segundo: ¿Cuál es la postura de aprendizaje con la que se abordará el 
tratamiento pedagógico de las actividades?. si la intención es propiciar 
aprenduajes significativos. se deben conocer y emender lao, premisas 
teórica<;. para aplicarlas al diseño del material. Es muy importante considerar 
que el aprendizaje no es un proceso aislado, en el interior del sujeto existe 
una estructura cognitiva previa la cual debemos considerar al hacer el 
tratamiento de los contenidos del material. es decir investigar que sabe el 
~u jeto de un lema y que no, para diseñar actividades que lo lleven a organizar. 
desarrollar y aplicar esos nuevos saberes. 

Pareciera que la estructura cognitiva es un imán en el cual se van adhiriendo 
los nuevos conceptos. enriqueciendo los que ya existen. propiciando un 
cambio en la manera de percibir y de actuar en la realidad. que a fin de 
cuentas es lo que se pretende lograr. que los aprendizajes contribuyan al 
mejoramiento de la vida personal y profesional. 

Un aprendizaje <,erá significativo en la media que tiene una aplicación real 
para la vida. y no se quede almacenado ::.olo como concepto inútil e 
inexplicable para la realidad del sujeto. El aprendizaje prepara al sujeto 
para enfremar la vida de manera dfatinta, entonces debemos ocupamos en 
el diseño de materiales que faciliten y propicien el aprendizaje. 

Tercero: Bueno allora sabemos que tipo de aprendizaje se quiere propiciar, 
lo que sigue es definir ¿para qué se diseñará un material educativo?. esta 
pregunta se podrá contestar al definir lo::. objetivos de aprendizaje. así como 
las competencias profesionales que se pretende que los estudiantes 
desarrollen a lo largo del material. esto es fundamental para el diseño de 
las actividades de aprendizaje. 

!iEM!i 
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Es peninente diseñar actividades que propicien el desarrollo de habilidades 
del pensamiento. Las actividades deben estar orientadas a propiciar aprendizaje, 
significativos. s1 asumimos que el aprendizaje es un proceso. las actividades 
debieran dar cuenta de e'>to. 

Si como expertos de algún campo disciplinar se entienden los conceptos y los 
procesos que nos llevan a resolver cierta1:, problemáticas de un campo de 
intervención específico, esto nos ayudará a diseñar actividades que lleven a 
los estudiantes a lograr dicho proceso. 

Considerar que a lo largo del diseño del material algunas de las actividade., de 
aprendizaje debieran estar orientadas a organizar y jerarquizar conceptos, es 
importante huscar cienos organiL.adores que nos permitan llegar a este objetivo. 
tales serían lm, e<,quemas. mapas conceptuales, cuadros sinópticos u otro tipo 
de organizador gráfico, sin olvidar que no solo esto es importante. sino también 
generar algún tipo de preguntas o plantear problemáticas específicas en las 
que se pudieran aplicar estos conceptos, para que la información no quede 
como "información'·. solamente. 

Sería muy mteresante que a lo largo del desarrollo de un material educativo se 
diseñen actividades de aprendizaje que los Lleven a la resolución de alguna 
problemática que -;e esté viviendo, tratar de buscar en noticias. periódicos. 
cine. inemel. etcétera aquellas situaciones que nos pem1ilan invitar al estudiante 
a involucrarse con el mundo, es decir. a aplicar lo aprendido. 

Esto::. son \olo algunos ejemplos. pero existen maneras distintas de diseñar 
actividades de aprendizaje. esto depende del tipo de contenido que se quiera 
trabaJar. de la naturaleza de la actividad misma. así como de los objetivos y las 
competencias planteadas al inicio del curso. 

Cuarto: ¿Qué tipo de medio se seleccionará para presentar el material?, esto 
va a depender del tipo de población a la que va dirigido el material, por un 
lado. pero también del tipo de contenidos, así como de la accesibilidad del 
medio, los costos, el impacto, las posibilidades tecnológicas de la institución. 
entre otros factores. 

Muchas veces nos dejamos atrapar por la novedad de algún medio educativo. 
por ejemplo; algunas veces pretendemos que nuestro material educativo este 
en línea. pero que pasa si los estudiantes no tienen acceso a internet o lo tienen, 
pero no hay computadoras suficientes. O bien si la población en su mayoría 
son adolescentes. puedo pensar en un impreso. con un diseño a base de 
personajes. trabajado como historieta cómica. o el diseño de un multimedia 
con características semejantes. 

El diseño del material educativo implica la intervención de varios expertos 
entre ellos podemos mencionar: los disciplinares. los diseñadores 
instruccionaJes. los expertos en medios, los comunicólogos, lo!> diseñadores 
gráficos, los correctores de estilo. por mencionar solo algunos. 

Pero lo que no debemos de perder de vista es que en el material educativo 
estamos dialogando con el estudiante. estamos facilitando el aprendizaje para 
que estos desarrollen competencias profesionales que lleven sentido a la vida 
profesional y académica del que aprende. 
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CONCLUSIÓN 

Los materiales educativos deben facilnar el 
aprendiLajc. e:- importante considerar lo 
siguiente: El tipo de aprendizaje que 
pretendo propiciar, lru-características de los 
usuario-. del material. el contenido que se 
va a desarrollar y por último el medio que 
se eligirá. 

En los materiales e plasma la personalidad 
del autor. es importante que al estar 
diseñándolo nos imaginemo<, al sujeto al que 
va dirigido. entablemos un duílogo con él. 
convencidos de que no'> estamo'i 
comunicando a partir de dicho material. la 
eficacia del material depende en mucho de 
la calidez que este refleje. e decir 
constantemente tenemos que considerar al 
otro y hacerlo sentir que estamos presentes 
en cada línea. esquema, anunac1ón o dibujo 
que el observa. 
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EN EL RECONOCIMIENTO 
DE COMUNIDADES DE 

Al reflexionar en la frase comunidades 
de aprendizaje nos lleva a un proceso 
de idemificación de múltiples elementos 
o aspectos relacionados con ello y 
vinculados emre sí. 
Seguramente algunos cuestionamientos 
pueden <,er: ¡,Qué es una comunidad de 
aprendJ.zaje?, ¡,Cuáles son sus caracte
rísticas?. ¡,Desde qué per'>pectivas 
teóricru; y metodológicas pueden ser 
estudiadas?. entre otras. 

Definir el término comunidad representa 
un problema ya que éste surge en el 
lenguaje común antes de utilizarse de 
manera formal, sobre todo en las 
ciencias sociales. 

AJ hablar de comunidad. Ander Egg la 
enuncia como unidad social (grupo de 
personas) cuyos miembros participan de 
algún interés o función común, que 
tienen conciencia de pertenencia. 
situados en una determinada área 
geográfica y que imeracc1onan en un 
determinado contexto.• 
De manera general puede ser expresada 
como un '· ... grupo de personas o 
entidades sociales que comparten una 
visión" 2 

APRENDIZAJE 

Una comunidad de aprendizaje integra 
las ideas anteriores. pero no 
necesariamente situada en un área 
geográfica. ya que dependiendo de las 
dimensiones y el soporte tecnológico 
puede ser muy amplia cruzando 
fronteras que convencionalmente el ser 
humano ha creado. 

Es importante que partamos de cómo 
entendemos el aprendizaje. Este e& un 
cambio. un crecimiento durante toda la 
vida, que se manifiesta en múlt1plt:s 
contextos y dimensiones, un proceso en 
continua construcción y reconstrucción 
como resullado de la actividad social y 
dialógica entre los individuos y grupos 
sociales. 1 

Retomando la noción de comunidad y 

lo expresado respecto al aprendizaje. 
una comunidad de aprendizaje sería. una 
entidad o grupo que tienen un objetivo 
o misión común, que al interactuar 
entran en un proceso de crecimiento y 
reconstrucción de su realidad social e 
individual. 

Visto así. los grupos de aprendizaje 
existen en múltiples contextos. formales 
e informales. institucionalizados o no y 
que por Jo mismo pueden tener 
intenciones muy claras o plena ausencia 
de conciencia de su propia existencia. 

Una comunidad de aprendizaje 
intencionada para operar con 
determinados fines tendrá algunas 
característica!:;~ para un adecuado 
funcionamiento y desarrollo: 
Clarificación de objetivos. Para que los 
integrantes sepan hacia dónde deberán 
estar encaminadas sus acciones. 

María Gloria Ortiz Ortiz 
Septiembre, 2000. 

Apoyo recíproco. Al colaborar 
mutuamente para la realización de un 
propósito. 
Regularidad funcional. Operar con base 
en un acuerdo convencional para 
garantizar la continuidad y secuencia de 
las funciones. 
Compatibilidad. En cuanto a los ideales 
principales que le dan c;entido de rumbo. 
Autosuficiencia. Por su capacidad para 
solucionar sus propios retos y conflictos. 
Pertenencia. Al identificarse los 
integrantes como parte del grupo. 
Cohesión. Mediante la identificación de 
principios de asociación. 
Organización. Identificando qué deben 
realizar cada uno de los integrante'>. 

Tomando en cuenta la.<, caracterí~ticas 
enunciadas ( por supuesto que podríamos 
integrar muchas más)) las ideas arriba 
citadas. intentemos vislumbrar algunos 
enfoques de acercamiento para el 
análisic; y para lo que pudiera 
constituirse como fundamento teórico 
para la construcción y funcionamiento 
de una comunidad de aprendiLaje. 

a} La visión o modelo ecológico. Es una 
perspectiva de orientación ~octal y 
considera los intercambios 
socioculturales, de ahí que, reconoce una 
recíproca influencia en las relacione~ 
entre los individuos. Lo:-. integrantes ue 
los grupos son procesadores activos de 
información y de comportamiento!>, no 
sólo "como individuos aislados, sino 
como miembros de una institución (o 
comunidad) cuya intencionalidad y 
organitación crea un concreto clima de 
intercambio, genera roles )' patrones de 
conducta individual, grupal y colectiva 
y desarrolla en definitiva una cultura 
peculiar".~ 

'. Meiodo/ogla ~· prcictica del desarrollo de lo com1111ide1d. Pág. 20 
; Vlld SSER, Jan (2000). Conferencia sobre Comunidade~ y redes de aprendizaje en la U. de G. (Evento cspécial) 

em. 
: Basada~ en alg~n~s ideas expresadas por Nicholas Rcscher (1981 J en Si.uenuuización congno.w:i111·a. 
· GIMEN O Sacn~tan J Pérez Gómez A.l. Comprender 1· m,n.iformar la enseñonza. Pág. 89 
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En el modelo ecológico se ubican dos 
autores. Ttkunoff y Doyle. el primero 
plantea tres tipos de variables: 
situacionales. experienciales y 
comunicativas, cuyas interacciones 
conducen a un sistema de intercambios 
que propician el aprendizaje; el segundo, 
cita dos subsistemas interdependientes: 
la estructura de tareas académicas y la 
estructura social de participación. 

b) El enfoque sistémico. Los grupos 
serían analizados con base en las 
características y princ1p1os de 
funcionamiento de los sistemai, en su 
dimensión cognoscitiva, es decir, en 
relación a las condiciones que influyen 
y determinan el aprendizaje. 
Algunas condiciones podrían ser la 
interrelación, la dependencia, la 
cohesión, las interacciones, los 
conflictos. las fortalezas. los valores, 
etcétera. Los cuales pueden 
identificarse como elementos o como 
ligas que los vinculan conformando una 
red compleja de interacciones. 
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c) El enfoque etnográfico. Es meramente 
de corte cualitativo para identificar lru. 
interacciones que :,e suscitan en un 
grupo de tal forma que se , i!,ualicen 
categorías que propician proce~m, t.le 
aprendizaje y obstáculos que los 
integrantes deben reconocer para 
superarlos y lograr una mayor 
integración. 

En el proceso de sistemati.lación de lo 
que acontece en un grupo de 
aprendizaje, es esencial comprender y 
mejorar la práctica. mediante la 
descripción de la experiencia pero sobre 
todo encaminado a la reflexión teórica. 

Por el momento ha~ta aquí quisiera dejar 
éstas notas. por supuesto que se requiere 
seguir en la construcción de la temática 
sobre todo en las posturas teóricas para 
conformar y analizar las comunidades 
de aprendizaje y las estrategias para el 
establecimiento de redes entre ellas. 
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Lic. Alberto de la Mora EL 
LIDERAZGO 
EDUCATIVO 
Pensamos en el liderazgo educativo como 
la preponderancia que tiene un país a otro 
en Lérminos de educación. o una institución 
dedicada a la educación con respecto a otras, 
pero quiero orientar la frase a los docentes. 
quienes finalmente provocarán ese 
liderazgo educativo. 

Sólo para iniciar y tomando del diccionario 
común el significado de la palabra líder, 
señala ··jefe. dirigente o primero en una 
clasificación". sabemos que no por esto una 
persona será líder. 

En la empresa una persona podrá ejercer su 
autoridad por el solo hecho de ser jefe de 
algún departamento; sin ser líder, el personal 
a su cargo obedecerá pero no cooperará, 
limitándose a cumplir solo lo que "'Lenga que 
cumplir o deba hacer", es claro que en estas 
circunstancias la eficiencia de los 
crabaJadores es limitada por la actitud del 
jefe. 

La idea anterior. manejando las debidas 
proporciones, aplicada al docente. y 
principalmente a aquellos que se 
desempeñan en niveles universilarios (en 
donde los alumnos tienen una personalidad 
definida y utilizan su cri cerio para 
discriminar aquellas actividades que se les 
solicita, las cuales "debe hacer". de las 
Larnbién soliciLadai. que "sí quiere o desea 
hacer"). permite pensar que si el docente se 
convierte en un lider en el aula aumentará 
la calidad de sus alumnos, al menos en los 
contenidos de su asignatura. 

Identificamos, enlre otras. tres forma de ser 
jefe y ejercer esta facultad. la primera es 
cuando se es experto en alguna materia o 
area del conocimiento, en cuyo caso sólo 
los interesados o conocedores en la 
disciplina en cuestión se lo reconocerán; la 
segunda, si ya se es jefe simplemente 
aparece el "yo mando aquí'', y las personas 
a su cargo nada más "deben obedecer", 
provocando con esto la apatía y falta de 
interés en apoyar y cooperar. y la 
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Lcrcera(según un servidor la mejor), es por demostración, el 
lider sabe y demuestra "saber perfectamente lo que quiere 
hacer y como lo logrará'', si hablamos del liderazgo en una 
aula de clases. los alumnos reconocen a su lider y convencidos 
de lo anterior. aceptan ser dirigidos. acep1.ando ademas la~ 
sugerencia<; y observaciones de su "líder ... 

En e<,te momento en donde con sensibilidad y humildad. se 
reconoce que lo, alumnos están dispuestos a ser orientados. 
es cuando el docente debe motivarlos para que las actividades 
se conviertan del "deber hacer" en ·'querer hacer". esLO 
representa el primer paso para lograr ser reconocido como 
líder. el uso de esLrategias, que realmente se debe traduclf 
como planeación de las actividades. nos lleva a colocamos 
como docentes en el nivel de reconocimiento y aceptación 
por parte de nueslros compafieros alumnos, provocando con 
c-;to una actitud positiva hacia la-; actividades propuesta'>. 

El profesional de la educación no es aquel que se dedica 
profesionalmente a la misma, sino aquel que selecciona 
las prácticas o actividades que el alumno debe ejecutar 
para llegar al dominio de las conductas (cognoscitivas, 
afectivas o psicomotrices) esperadas. 

Consideramos que enseñar es un acto complejo integrado por 
acciones como : planear, realizar y evaluar el aprendizaje en 
sus alumnos. pero con motivación. añadiendo siempre los 
pnnc1p1os fundamentales de la educación como son los de 
intención. éxito, participación. reahdad. autoaprendizaje etc. 

Convertimos en lideres de nuestros alumnos es sólo un paso 
para lograr ser profesionales en nuestra actividad diaria frente 
a nucslrO:, grupos. pero no lo es todo. cada inicio de ciclo. 
con nuevos alumnos. debemos sentir la obligación de 
apoyarlos. pasando del papel de maestro. por el hecho de tener 
un nombramiento o asignación que así lo indica, al de un 
a\esor. luchar dfa con día para c;er reconocido y aceptado por 
esto~ futuro!. profes1onistas, logrando afianzar la calidad de 
líder a medida que avanza nueslro curso. 

Una de lais preguntas frecuentes en las reuniones de trabajo 
con docentes es sin duda. ¿cómo me convierto en un líder 
para mis alumnos'?. iniciemos con una reflexión de: ¿cómo lo 
hago actualmente?. ¿que parámetro utilizo para autoevaluarme 
~obre mi actividad docente?, un paso decisivo para lograr un 
cambio es saber realmente el estado actual en el que me 
encuentro en la aclividad docente que realizo. contestar a las 
preguntas "¡,Qué opinan los alumnos de mí? ¿de la clase? ¿,de 
los materiales didácticos que uso? ¿de mis responsabilidad 
como docente?, ele.: Con las respuestas a las anteriores 
preguntas y muchas más que podrían formularse al respecto. 
sabremo-; que necesidades se tienen de formación y a.~í poder 
recurrir a las instancias apropiadas, en todas las instituciones 
educativas existen unidades o areas dedicadas a este Lipo de 
asesorías: considero que sólo sí se ''quiere cambiar'' se logra 
el cambio. 
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Debemos prepararnos para la educación del ~iglo XXl, 
educación en donde la tecnología juega una papel importante: 
corremos el riesgo de ser rebasados y sustituidos por una 
computadora, estamos obligados a recobrar nuestra imagen 
de maestro en los jóvenes. que día a día se acercan a nuevas y 
variadas fuentes de información, pero no de fomiación. no 
podemos ser sustituidos por una máquina. pero el riesgo e, 
grande, podría resultar demasiado costoso para nuei.tro pw,. 

Se piensa inmediatamente que se requiere de mucho tiempo 
y esfuerzo para lograrlo. pero si no empezamos ya ¿cuándo 
lo lograremos'?. por otro lado. ¿cómo podríamos ,oJicitarle a 
los alumnos un cambio hacia el "querer hacer·· s1 no<;otros 
mismos no estamos dispuestos a "querer hacerlo'''?. 

Nuestra calidad como personas. unida a la capacidad y 
experiencia profesional. nos permite utilizar lo:-. medios 
tecnológicos para apoyar la instrucción en la forma mfü, 
adecuada, seria un lujo permitir que estos medios superen 
nuesLra posición de educadores. recobremos el liderazgo, con 
calidad eficiencia y responsabilidad. aquí es donde el principio 
de satisfacción está presente para nosotros. ¿estamos 
satisfechos de nuestro liderazgo como docentes?. 

Convertirno:, en líderes. profesionales. en nuestra profe!>lt~n 
es todo un reto, planear y administrar las actividades de lo.., 
alunmos también. ser responsable, congruente. claro, humilde. 
etc. más aún. para nuestra tranquilidad, deseamos hacerlo. 
¿por qué entonces no meJoramos nuestra práctica docente > 
nos preparamos?. en el universo de docentes, los habrá en 
muy diferentes escalas de ese camino de cambios y mejoras. 
que se antoja extenuante, pero ¿no es lo que queremos hacer?. 

El profesional de la educación no 

es aquel que se dedica 

profesionalmente a la misma , 

sino aquel que selecciona las 

prácticas o actividades que el 

alumno debe ejecutar para llegar 

al dominio de las conductas 

(cognoscitivas, afectivas o 

psi_~omotrices) esperadas ... 



EL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR EN LA 

UNIVERSIDAD 

Hablar del debate sobre la 
presencia del nivel medio superior en 
las umven,idades mexícanru, no es. de 
modo alguno. una novedad. Cualquier 
persona medianamente enterada de los 
asuntos de educación superior nacional, 
,obre todo desde adentro de las 
universidades públicas. podría dar 
cuenta de tal intención. Por lo menos. 
la geme intuye que ··el gobierno·· no 
quiere mucho a las universidades 
públicas . Particularmente, el nivel 
medio supenor dentro de las 
universidades ha :,ido el blanco más 
visible de ataque, el objeto de 
menosprecio, de presión y de chantaje 
de las autoridades federales en Jafüco, 

CUCEA 

UNA DISPUTA POLÍTICA 
CON RAÍCES HISTÓRICAS. 

Dr. Miguel Angel Navarro Navarro 
Coordinador Académico CUCEA 

-el bachillerato de la Universidad de 
Guadalajara también ha tenido un trato 
similar por las autoridades estatalel>-. 
Los hechos recientes han sido. entre 
otros. la negativa de recursos para abrir 
más opciones de este nivel dentro de la 
universidad, y la negativa rotunda a 
otorgar estímulos al desempeño docente 
en el ruvel medio. Sin embargo, la 
demanda de educación media superior 
no está totalmente satisfecha. ¿ Qué 
ocurre entonces? Los argumentos 
oficiales se han centrado sohre algunas 
pocas ideas yue serán comentadas 
adelante. 

Es digno de mención el hecho 
que el debate sobre la presencia del nivel 
medio superior en la universidad se ha 
centrado casi exclusivamente en el 
bachillerato más que en el nivel medio 
superior en su generalidad . Otras 
opciones integrantes del nivel medio 
supedor como lo son las modalidades 
de bachillerato técnico y la., carreraii 
propiamente técnicas o artísticas 
parecen desaparecer del foco de la 
discusión. La Universidad de 
Guadalajara ofrece una gama muy 
interesante de opciones de nivel medio 
superior además del bachillerato; son 
opciones con mucha tradición en la 
esfera de la educación jalisciense. 
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¿Quién puede negar la 
Lradición de la Escuela de Enfermería y 
sus generoso,; egresos que por décadas 
han proveído a las instituciones de salud 
de la región con las mejores 
enfermeras?, ¿Quién podría dudar 
de la valía de las carreras Lécnicas en el 
Politécnico de Guadalajara, tan 
importantes para la pequeña y mediana 
industria del estado por más de 50 años 
y tan valiosas como recurso de esLUdio, 
superación personal e integración 
temprana al mercado laboral para miles 
de jóvenes? ¿Quién, no contaminado 
de perversidad polflica. podría discutir 
la calidad del trabaJo de nuestras 
escuela~ de Artes Plásticas y de Música 
y ,u naturaleza de semillero del arte en 
la región occidente del país? ¿Porqué 
entonces la insisLencia de separar al 
bachillerato de las universidades por 
parle de las autoridades federales? 
¿Porqué en particular la presión y el 
chantaje hacia la Universidad de 
Guadalajara por parte de funcionarios 
de la Secretaría de Educación Pública 
de las cuaLro últin1as adminhtracione, 
prihtas'? 

El debate sobre la permanencia 
del ni,el medio superior en la 
universidad se asienta. en el fondo. sobre 
ba~es y argumentos políticos aunque se 
intente. formalmente. disfrazarlo de 
asunto académico o financiero mediante 
razones de dicha naturaleza. Esto es 
particularmente cierto en México: 
independiememente de analizar las 
semejanzas del caso mexicano con los 
casos de otras naciones latinoameri
canas. en nuestro país los polos y actores 
del.debate han sido fundamentalmente 
las universidades públicas y el Estado. 
Ambos actores han disputado la 
primacía y el domrnio sobre el 
bachillerato como campo de poder a 
pesar del hecho de que 1 ru. universidades 
públicas son. en última instancia. parte 
del aparato del Estado mexicano 
responsable de aLender constirucional
meme las demandas de educación del 
pueblo de México. 

Al estar el sector privado al 
margen de esa disputa en la historia de 
las últimas cuatro décadas. lo anterior 
significa que las diferencias se han 
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generado entre agentes componente!> del 
mismo sector social. Dicha<, diferencias 
se han agudizado paulatina y 
progresivamente desde los sexenios 
posteriores a la matanza del 1 de octubre 
de 1968. En esa fecha. quedó de 
mani tiesto la capacidad de convocatoria 
y movilización estudiantil del ruvel 
medio superior por parte de las 
universidades pública!, en contra del 
Estado mexicano represivo y 
antidemocrático. Dadas la Lradición de 
autonomía de las universidades, por una 
pane. y por la oLra. la intolerancia oficial 
al pensamiento crítico, sobre todo por 
la influencia del McCartismo anti
comunista norteamericano de Jo-.. 
cincuentas. apoyado por los gobiernos 
mexicanos de Ruiz Cortínes, Lópe1 
Mateos y Díaz Ordaz. las universidades 
públicas se convirtieron en una especie 
de bastiones de la crítica al si'itema 
político mexicano. 

En los sexenios siguientes. la 
tendencia de separar el bachillerato de 
las universidades públicas fue una Je las 
varias maneras de intentar resLarles 
poder de movilización social. Algunas 
universidades mexicanas, como la de 
Sinaloa, perdieron su bachillerato ea 
esLe forcejeo. Luh Echeverría. 
presidente de México de 1970 a 1976. 
inició con una serie de reformas el que 
ha sido I lamado "proceso de 
reconciliación'· que incluyó. entre oLras 
cosas. la reforma y modernización 
educativa. Este discurso de 
reconciliación. en realidad, ocultó 
estrategias de debilitamiento de la 
capacidad movilizadora de las 
universidades públicas a través de: 

La creación de instituciones 
paralelac; a las universidades 
públicas. Colegios de Bachilleres, 
Colegios de Ciencias y 
Humanidades. Escuelas Nacionales 
de Estudio'\ Profesionales. 
Universidad Autónoma 
Metropolitana. Centros de 
Bachillerato Tecnológico y 
Agropecuario, ReconocimienLO a 
universidades privadas. entre otra.'>, 
aparecieron en la escena como 
competencia y alternativa a las 
insliruciones universiLarias. De esrn 
manera se diversificaba la matrícula 

concemrada anterionnente en lai. 
instituciones que albergaban a la 
mayoría de lm esLudiantes 
inconformes: la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el 
lnstilltto Politécnico Nacional. 
La est1mulación de la educación 
técnica y tecnológica de nivel 
medio superior ) :-.upcrior. 
desestimulando al mismo Liempo la 
educación social y humanística. 
Las agencias creadas para apo) ar 
la investigación. como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
contribuyeron a privi leg1ar la-; 
"ciencia<, dw·as" sobre las ciencias 
sociak!> y las hummlidades. La idea 
del "desarrollo pura el progreso" 
fue ligada al desarrollo científico. 
entendido desde luego como el 
desarrollo de la tecnología y las 
disciplina.., de la ingeniería. El 
re<;u)1ado bu~cado eru obvio. 
Dese ... timulando el ingreso ) 
desarrollo de las c1enc1a~ st)C1aJe.., 

y la~ humanidades. se buscaba 
disminuir el efecto de formación de 
conciencia crítica de la sociedad y 

del sistema político mexicano que 
tiende a generar el estudio de tale!> 
disciplina'-, en contraste con la 
formación de tendencia Lecno
cratizan1e que estimula la 
dedicación a las ciencia" llamadas 
"duras". 
La "modernización" de la ense
ñanza mediante la importación de 
la Tecnología Educativa, comente 
norteamc:ricana de instrucción 
escolar que se centra en técnicas 
planeada, parn el profesor y supone 
el conLrol total de lo que ocurre en 
el aula. Basada en la Psicología 
ConductisLa y en la vi,ión 
Taylorista de la organización del 
trabajo. la Tecnología Educativa .,e 
incorporó a las universidades 
mexicana.'> a Lravé!. de la Asociación 
Nacional de Universidades e 
l ni.tiLUciones de Educación 
Superior en los año~ ~etenta. La 
Secretaría de Educación Pública 
hizo lo propio con el ,;1stema de 
educación media básica. El efecto 
de la incorporación de esta corriente 
a la enseñanza en la univen,idad 
mexicana fue la disminución de la 



para decidir lo que se hacía y decía en 
el aula. Era necesario cerrar esos 
espacios que podían generar 
reflexión sobre temas ··no 
contemplados en el programa". El 
sumum de dicha propuesta era la 
.. carta descriptiva" que prescribiría 
minuto a minuto lo que debía 
hacerse y decirse en la clase para 
enseñar .. científicamente··. Era 
claro que la meta buscada era el 
control. no el aprendizaje. 
Negociaciones informales. presio
nes de diversa índole y continuas 
ofertas de apoyo condicionado al 
abandono del nivel medio superior 
por parte de la., universidades 
públicas. La oferta más frecuente 
con que se ha tentado a las 
autoridades de las universidades 
para desprenderse de su nivel medio 
superior es conservarles el 
presupuesto total para dedicarlo 
exclusivamente a la enseñanza de 
nivel superior. Varias veces. 
diferentes funcionarios federales. 
desde secretarios de Estado hasta 
subsecretarios. han tentado a los 
rectores de las universidades con 
esa bolsa de dinero en la mano 
derecha mientras que en la 
izquierda han esgrimido las 
advertencias de muerte por 
inanición a la que se condena a los 
bachilleratos de las instituciones 
que no acepten las ofertas generosas 
del sistema. 

La Universidad de Guadalajara 
no participó en el movimiento 
ec;tudiantil de 1968 y la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara. en aquel 
entonces. dió su apoyo al gobierno 
diazordacista reprimiendo las 
manifestaciones de apoyo al 
movimiento que surgieron en la 
institución. A pesar de ello, el cobro de 
la factura política duró muy poco, si 
acaso duró los primeros años del 
gobierno echeverrista cuando el 
presupuesto a la universidad se vió 
significativamente incrementado y 
algunas diputaciones priístas recayeron 
todavía en ex-presidentes de la FEG. 
Por lo demás. basta la acwalidad, la 
Universidad de Guadalajara ha resenúdo 
un trato financiero desigual y 

presionante por parte de la SEP para 
separarse de su bachillerato. 

Los ARGUMENTOS 

Otra de la!> razones por la'> que 
la permanencia del bachillerato en las 
universidades se debate más en el 
terreno <le los intereses políticos que en 
el <le las razones académicas es su 
indefinición y ambigüedad. Pasado s los 
tiempos en los que ser bachiller era un 
grado por sí mismo, el ser y la naturaleza 
del bachillerato hoy en día es motivo de 
desacuerdo y ha~ta de di~cordia. 
Mientras por un lado hay quien define 
al ciclo como la última fase de la 
formación en cultura general del 
ciudadano, hay quien lo define como un 
ciclo antecedente de los estudios de 
licenciatura. es decir, propedéutico. Hay 
quien lo concibe como un momento de 
incorporación al trabajo productivo: 
quien como amba~ cosas, y aún más. 
existen tesis que lo definen simplemente 
como un gran estac1onam1ento social 
para entretener a los jóvenes mientra.-; 
alcanzan la edad de incorporarse como 
adultos a Ja vida productiva. 

Es. pues. el bachillerato final e 
1n1c10, propedéutico. terminal y 
bivalente, tecnológico y bimodal. 
humanista, crít ico. tecnocrático y 
finalmente, estacionamiento social. 
Cientos de planes de estudio diferentes 
en el país atestiguan la ausencia de 
acuerdos sobre lo que es el nivel. 
Existen bachil leratos universitarios. 
públicos y privados. bachilleratos no 
universüarios. también públicos y 
privados. Reforma tras reforma, los 
indicadores son casi siempre los 
mismos: nadie parece haber encontrado 
la fórmula curricular y fonnativa ideal 
que todos declaran en sus perfiles. 
principios, objetivos. melas y. para estar 
a tono con la jerga modemizante de la 
tecnocracia. en i,,us misiones. visiones, 
iluminaciones y alucinacione!.. Quizá no 
han encontrado la fórmula porque L.'ll vez 
ésta no existe. 

Un punto que podría dar algo 
de claridad en la discusión sería entender 
la inexistencia de referentes absolutos. 
La presencia del bachillerato en las 
uni versidade~ obedece a nuones 

históricas. no académicas. El hecho de 
que México sea casi una excepción 
mundial como país en el que las 
universidades atienden el nivel medio 
superi or no es. por sí mic;mo. un 
argumento contra la permanencia del 
mismo en las universidade!. . En la 
Universidad de Guadalajara de la 
primera mitad del siglo se impartían 
estudios secundarios y no por ello se 
puede afirmar que cales estudios 
carecían de valide1 o calidad. Esta 
carencia de referentes absolutos del 
nivel es quizá lo que ha trasladado su 
disputa al campo político porque es. al 
fin de cuentas. quien pueda movilizar a 
los cientos de miles de jóvenes a favor 
de sus intereses quien mejor partiJa 
obtendrá del manejo del bachillerato. 

Lo anterior no ob'ita para que 
se esgriman argumentos acudémicm, ) 
financieros en favor Je separar al 
bachillera10 de las unn er<.1dade-.. 
públicas. Falaces e inconsistentes la 
mayoría de las vece,. los argumentos 
rondan alrededor de la s;1gu1ente idea: 

Las unirersidade.1 que tie11e11 
bachilleratos tfütraen recurso.\ que se 
requieren para trabajar con c·alidad las 
licenciaturm. Esto e~ falso en cualquiera 
de sus interpretaciones. El bachillerato 
consume recursos, así esté fuera o 
dentro de las universidades. Deben 
pagarse profesores. disponerse aula!-> y 
materiales. se trate de un bachillerato 
universitario o de uno no universitario. 
En cualquiera de los casos. son los 
gobiernos estatal y federal quienes 
erogarán sustancialme nte los recur-;01s. 
directamente hacia su si~tema o a través 
de los -.ubsidio"i ordinarios a las 
universidades públicas. Por otra parte. 
los bachillera tos dentro de las 
universidades gozan de mayor y mejor 
ambiente académico que dentro de los 
-;istemas estatales y federales. La 
presencia de investigadores. 
investigaciones educativas y recur~os 
académicos universitario-. ei-. 
indiscutiblemente una garantía para los 
bachilleratos universitarios. 

Las universidades que han 
abandonado sus bachillerato1> por el 
anzuelo de mayores recurso-. no han 
mostrado fehacientemente una mejoría 
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académica. Por otro lado, no existen 
pruebas de que los bachilleratos en 
manos estat ales y federales hagan 
trabajo académico de mejor calidad 
ni de que tengan profesores con mejor 
formación académica. Más bien. la 
tendencia ~ería a suponer todo lo 
contrario . 

Es obvio. dada'> la'> condicio
nes históricas de corporativismo que han 
hecho presa tradicional del magisterio 
e~tatal y federal. que la separación deJ 
bachill erato de la Universidad de 
Guadalajara significaría un jugoso 
botín a grupos políticos sindicalistas 
para quiene<, un magisterio de miles de 
integrantes sería una nada 
menospreciable clientela potencial. En 
el momento político actual del estado 
de Jalisco. una administración 
gubernamental conservadora y 
abienamente adversa a la educación 
pública universitaria y a los intereses 
más populares de nuestro estado convive 
con una estructura sindical magisterial 
de filiación priísta (y ex oficialista) 
corporativizada desde el centro del país, 
que ha sufrido a su vez de un colapso 
político. La afectación de esta nueva 
composición de fuerzas en el rumbo de 
la discusión sobre el bachillerarto es 
impredecible. El nuevo gobierno federal 
representará más la suma de fuerzas que 
aspiraban a un cambio que un triunfo 
del panismo en su acepción tradicional. 
No pueden adelantarse vísperas sobre el 
recrudecimiento de las presiones 
federales para que las universidades se 
desprendan de sus bacbi llera tos. Habrá 
que esperar un poco. 

Una cosa es inobjetable: La 
presencia del bachillerato en la 
Universidad de Guadalajara presupone. 
de entrada. la posibilidad de formar 
académicamente nuestros aspirantes a 
licenciaturas. cosa que sería imposible 
si el bachillerato estuviera en manos 
eiaatales. El argumento de que en una 
u11írersidad masificada 110 se pueden 
atender eficientemenfe ambos 11ivefe.'i e~ 
un argumento administrati\o. no 
académico. Ese aserto. consecuente
mente. carece de valide1., pues una 
eficiente y descentralizada admimsu·a
c ión como aspiramos a tener los 

38 Apertura 

universitarios, lo resue lve sin problema 
alguno. El problema del argumento no 
es, sin embargo, administrativo. sino 
ideológico. por la asociación que hace a 
priori de la "masificación" con la --mala 
calidad... La idea de que mucho.\ es 
igual a malos ha ~ido el argumento de 
la educación privada contra la educación 
pública, así como el argumento del 
gobierno federal para impedir la 
expansión de las universidades en busca 
de satisfacer las demandas de más 
acceso al bachillerato universita rio. 
Habrá que cuidar ese ángulo del 
argumento y continuar defendiendo 
nuestro bachillerato universitario en 
tanto no se demue~tre que las 
alternativas estatales son mejores. La 
lucha es política. El beneficio es 
académico y social. La1> razones para 
resistir el canto de las sirenas están en 
los objetivos de quiene¡, reabrieron 
nuestra institución a principios del siglo 
XX y dichos objetivos no han caducado, 
por más que haya voces modernizadoras 
que pregonan en contrario. 

objeavo.. quienes 
reabrieren nuestra 

institución a principios 

del siglo XX y dichos 

objetivos no han 

caducado,pormás 

que haya voces 

modernizadoras que 

pregonan lo contrario" 

... La presencia del bachillerato en la Universidad de 
Guadalajara presupone, de entrada, la posibilidad de 
formar académicamente nuestros aspirantes a 
licenciaturas, cosa que sería imposible si el 
bachillerato estuviera en manos estatales." 



RESUMEN 

¿Han reflexionado las 
universidades mexicanas en 
torno a los cambios que deben 
efectuar en sus políticas 
educativas y en sus estructuras 
administrativas, para conciliar 
su misión con los procesos 
económicos contemporáneos? 
Esta pregunta, probablemente 
sin sentido para unos y motivo 
de preocupación para otros, es 
la que dió origen a estas 
reflexiones, las que vienen a 
sumarse al enorme número de 
ensayos, investigaciones y 
demás, que se han generado 
desde diferentes perspectivas en 
torno a esta temática que da 
cuenta de la complejidad del 
fenómeno educativo. 
Esta aportación inicia con un 
breve esbozo de la dinámica 
económica del mundo actual 
y de sus repercusiones en 
las instituciones de edu
cación superior. En 
segundo lugar, se plantea 
una alternativa de 
solución a la problemática 
que afecta a las institu
ciones de educación 
superior y que consiste 
en dar la debida atención 
a tres núcleos funda
mentales de sus funcio
nes, como son el curricular, 
la formación de profesores 
para la docencia y la 
estructura organizativa, por 
considerarlos como los princi
pales generadores de la 
problemática global de la 
institución y que le obstruye el 
camino para enfrentar los 
desafíos del mundo actual. La 
última parte presenta algunas 
consideraciones de carácter 
general a manera de conclu
siones acerca de la prospectiva 
del campo de la educación 
superior. 

CUCEA 

REFLEXIONES ACE RCA DE L AS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
D E ED UCACIÓN SUPERIOR ANT E L A 

MUNDIALIZACIÓN. 
Héctor Eduardo Zaragoza Aguilar 

Coordinador de SeNicios Académicos. CUCEA. U de G. 

1. EL FENÓ MEN O DE LA 

MUNDIALIZACIÓN Y SUS REPERCUSIONES EN 

LA S I NSTITUC I ONES DE EDUC ACIÓN 

SUPERIOR. 

El conjunto de cambios y 
transformaciones a escala mundial. 
como resu!Lado del proceso de 
mundialización es el 
escenario 
para el 

inicio 
del siglo 
XXI. A través de 
ellos se visualiza progresivamente la 
nueva faz del plane ta y las severas 
repercusiones en todos los campos de 
la vida del hombre y de la sociedad. 
Desde hace más de dos décadas, algunos 
de los cambios que ~e dan actualmente 
ya se avizorabañ. pero fue a partir de 
los años noventa que se consideraron 

como focos de atención y pasaron a ser 
asuntos de interés en las agendas 
institucionales. Aunque en términos 
generales. podría afirmarse que la 
propagación del discurso de la 
transformación. al menos en los países 
con economías dependientes como el 

nuestro. se dio en función de los 
intereses de las agencias 

internac ion a I es. 
como el Banco 

Mundial. el 
FMl y el 

Banco 

Interamericano 
de Desarrollo . Los 

cambios de esta época han 
repercutido en todas la!:> instituciones. 
pero especialmente en las instituciones 
académicas. debido entre otrm, razone\ 
a que el conocimiento es el e3e sobre el 
cual giran la~ grandes cransfonnaciones 
y a la vez constituye la materia prima 
fundamental de la.-. casas de eslUdio. 
Además. han colocado a la educación 
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en el banquillo de los acusados, al pasar 
a <;er uno de los temas centrales del 
debate y de la polémica, en particular 
de los cambios que en este campo deben 
darse para hacer frente a la nueva 
sociedad. 
A manera de ejemplo, se puede 
mencionar una de las reuniones más 
importantes acerca de las políticas y del 
futuro de la educación superior, como 
la pasada Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior de la UNESCO, 
celebrada en octubre de 1998 en París. 
En este tipo de eventos internacionales 
en que panicipan los representantes de 
la mayoría de los países <lel orbe. pobres 
y ricos, se reconoce el papel esencial de 
la formación humana para enfrentar los 
cambios y su importancia para todos los 
niveles y estratos sociales. con nuevos 
enfoques y prácticas que incidan en los 
sujetos y en el tejido social. A pesar de 
ello, el reconocimiento de la nueva 
realidad no necesariamente ha estado 
acompañada de acciones consistentes y 
de políticas instituc10nales y 
gubernamentales en consecuencia. 
Sin embargo, a las instituciones de 
educación superior les queda el recurso 
de la autoevaluación. con el objeto de 
prever y de realizar las reformas o los 
ajustes pertinentes, de acuerdo a las 
tendencias y necesidades del entorno 
social. Esto, tanto para las instituciones 
de educación superior que en la década 
de los noventa emprendieron procesos 
de reformas, como para aquellas que 
tuvieron rezagos o impedimentos para 
realizar cambios. 
A pesar de los avances en los últimos 
años, que sin duda se han logrado, 
gracias al esfuerzo del gobierno federal 
y de las instituciones educativas. el 
sistema educativo mexicano sigue 
enfrentándose con problemas cruciales. 
Por ejemplo, el ingreso limitado de la 
población a la educación; la diversidad 
y la mayor o menor obsolescencia de los 
planes y programas de estudio: la débi l 
formación y acLUalización de Jo,; 
profesores: el predominio del sistema 
tradicional que enfatiza la enseñanza en 
menoscabo del aprendizaje; el escaso y 
restringido financiamiento a las 
univen,idades públicas; la rigidez y 
centralismo de las estructuras 
administrativas de las instituciones de 
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educación superior, particularmente en 
el caso de las públicas. 
Frente a la necesidad de poner al alcance 
de la población los servicios educativos, 
dada su importancia. resulta paradójico 
que la sociedad señale corno problemas 
prioritarios a resolver a la inseguridad, 
la com1pción. el desempleo. los bajos 
salarios y el narcotráfico. los que ocupan 
los primeros lugares. mientras que el 
acceso a la educación queda desplazado 
a un lugar secundario. c;egún 
afinnaciones de algunos analistas del 
fenómeno educativo, como resultado de 
sus investigaciones. 

a las instituciones de 
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autoevaluación , con el 

objeto de prever y de 

realizar las reformas o los 

ajustes pertinentes , de 

acuerdo a las tendencias 

y neces idades del 

entorno social... 

Ello nos podría llevar a la suposición de 
que la afectación de la crisis, limita la 
perspectiva de las gentes y no les 
permite percibir los aspectos claves o 
sustantivos para asegurar una mejor 
calidad de vida. como es la formación 
de los individuos. 
Lo cierto es que el asunto de la 
educación en México, amerita la 
atención de parte de todos 101> sectores 
sociales e impedir a toda costa, que los 
egresados de cualquier universidad estén 
destinados al desempleo. 
Para ello. se hace necesario que la 
investigación de problemas específicos 
del país, la aplicación de soluciones 
adaptadas y los aprendizajes en 
empresas. sea lo que oriente y de 
contenido social a los títulos 
universitarios. en el marco de una 
formación humanista que incluya a 
todas las áreas del conocimiemo y a los 

campos profesionales. 
Por tanto, se hace necesario reafirmar 
el compromiso y la función de la 
universidad. que debe coadyuvar pura 
que la <.ocicdad <,ea más moderna, libre 
y competitiva y deje atrás la miseria y 
la dominación. pero ul mismo tiempo, 
evitar la inducción de los male,; y las 
limitaciones de la cultura individualista 
y egoísta que viene aparejadu al 
fenómeno de la llamada global1zacion. 

2. Los DESAFIOS v TAREAS PENDIENTES 

DE LAS UNIVERSIDADES. 

Desde la perspectiva del autor de estas 
reflexiones, los desafíoi, que se les 
pre:..eman principalmente a las 
instituciones públicas de educación 
superior. en el marco del contexLo 
esbozado, podrían ser superado1-, 
progresivamente. si las casas de estudio 
se dieran a la tarea de enfrentar Lrell 
núcleos fundamentales de sus funciones, 
que son generadores de gran parte de la 
problemática que les afecta y que 
constituyen verdaderos nudos u 
obstáculos para el mejoramiento de su 
nivel académico y para colocarse a la 
altura de las necesidades de la sociedad 
mexicana. 
Los tres núcleos centrales. con el mismo 
nivel de importancia y con fuerte 
interrelación entre sí. por conformar una 
tríada, son los siguientes: 1.-Los plane!
y programas de estudio, 2.- El programa 
institucional de formación y 
actualización de los profesore<; y 3.- La 
estructura académica-administrativa <le 
la im,Litución. 
El centrar la atención sólo en estos tres 
núcleos fundamentales de cualquier 
institución educativa. no ~ignifica el 
discriminar o dejar de reconocer a los 
demás problemas que afectan en igual 
medida a las instituciones y que pueden 
tener igual o mayor importancia. comn 
el asunto del subsidio y la escase7 de 
los recursos financiero~. 
Lo que se pretende destacar en e~ta, 
líneas. es el importante papel que 1ienen 
esos tres núcleo, sustantivos de la, 
funcione-. univer<;itanas en la 
problemática general que afecta a las 
casa!. de estudio. Ademfü,. se considera 
que al someter eso). núcleos a la 
evaluación con miras a su mejoramiento, 
de inmediato harían acto de pre!>encia 



los demás problemas con los que se 
articulan y la consecuente necesidad de 
resoherlos de igual manera. Ello 
finalmente podría traducirse en un 
amplio proyecto para conformar una 
nueva universidad para el nuevo siglo. 

2.1. Los PLANES v PROGRAMAS DE 

ESTUDIO. 

La redefimción del desarrollo educativo 
como respuesta a los cambios sociales, 
no es tarea fácil e inmediata, en la 
maymía de los casos. se inicia hasta que 
las instttuciones educativas se ven 
envuelta~ en la crisis y en la constatación 
de que sus currícula resultan obsoletas 
o de que a pesar de las modificaciones 
o agregados que se les haya hecho de 
manera periódica. no satisfacen las 
exigencia~ del entorno social. 
Una de las múltiples razones del rezago 
currícular de las instituciones públicas 
de educación superior. se debe al hecho 
de que la demanda para ingresar a los 
estudios de licenciatura. se sitúa en gran 
medida. en la expectativa tracücional de 
que la educación superior es un medio 
má1, o menos seguro de ascenso en la 
escala social y no en la consideración 
de que los planes de estudio constituyen 
una garanúa de formación que capacite 
para el Lrabajo productivo y rentable. 

En cal sentido. resulta sumamente 
interesante indagar hasta qué grado las 
políticas educativas universitarias en 
nuestro país. están generando un rezago 
en los 111veles social. económico y 
educativo. al no propiciar la creación de 
nuevos conocimientos, al preferir la 
repetición de contenido::. temáticos 
tradicionales. al inhibir la creatividad de 
los jóvenes. al no contar con una cultura 
de la profesionalización educativa, así 
como hasta qué punto se están 
incorporando en los currícula. las nueva!> 
formas de relaciones económicas y las 
nuevas competencias en cada educando. 
Los planes de estudio son una de las 
pieta.'> más esenciales para la misión 
univen,ilaria y es ahí donde se refleJan 
en gran medida. qué tanto y cómo las 
mstituciones están cumpliendo con sus 
objet1voi.. La forn1ación profesional es 
el concepto central para el análisis de 
e,te núcleo. por ~er la función asignada 
legítimamente a las instituciones 

educativas. 
Definir la formación profesional 
conlleva una determinada concepción 
sobre el para qué y el cómo de la 
formación académica. el cual no es sólo 
un problema de contenidos, sino que 
involucra decisiones respecto a la 

El peñil que se deriva de un 

campo profesional se le 
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organización de la experiencia escolar. 
El para qué se relaciona con el campo 
de necesidades, tanto económicas. como 
sociales y culturales, sobre las que 
actuará el futuro profesional. 
Resulta un fatal desacierto que los 
diseñadores curriculares establezcan de 
manera mecánica. la adecuación enlre 
la oferta educativa y las demandas del 
mercado de trabajo. adjudicándole a éste 
último una racionalidad científica que 
no tiene. 
Es tarea de los académicos de la 
institución univen,itaria la de procesar 
los tres elementos de definición del 
campo profesional y que son los 
siguientes: a) Las posibilidades de 
ejercicio profesional en una sociedad 
concreta, b) Las determinaciones y 
demandas sociales en términos de un 
proyecto nacional. o sea. el ::,entido 
social de la profesión. y c) Las 
determinaciones y consideraciones por 
introducir. en términos de <;u 
fundamenLación científica. Esla tarea no 
conlleva solamente una decisión de úpo 
pedagógico. sino también el tomar en 
cuema el papel social que cumple la 
universidad. como conciencia crítica de 
la sociedad y depositaria e impulsora del 
desarrollo de la ciencia. 
El perfil que se deriva de un campo 
profesional se le denomina perfil 
académico profesional y a la vez. de éMe 
se desprende el plan de estudios. Esto~ 
dos últimos son los que dan comenido y 

orientación al proyecto de fom1ació11 
profesional. 
Al respecto cabría hacemos la pregunta. 
de cuanto:, planes de estudio de 
universidades se sustentan en el perfil 
académico profesional y éste a su vez, 
en la delimiLación del campo 
profesional. el que necesariameme se 
vincula con las condiciones ) 
necesidades del entorno social. Pero. 
aunque ello se diera y de que la 
in~titución comara con un plan de 
estudios, debidamente sustentado y 
acertado, debe tenerse presente que 1,ólo 
la organización de la práctica uocente 
cotidiana. es la que confiere viabilidad 
de realización a lo:-. planes de esLudio 
Por :.u parte. los diseñadores cuniculares 
y los planificadores de la educación. 
desde una nueva perspectiva. deben 
defintr lo,; estuuios universitarios con 
nuevos objetivo~. metas. contenido.,. 
formas y modalidades. que respondan a 
la dinámica de la vida productiva. de 
manera que, cuando la realidad 
económica 1,e Lran'>forme. las 
universidades puedan continuar. sin 
mayores problemas, con su 1rn'-lón de 
formación humana. 

2.2. EL PROGRA MA INSTITUCIONAL DE 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

PROFESORES. 

El hecho de que la práctica docente es 
la que confiere viabilidad a los plane!-
dc estudio. nos lleva a resal lar la 
importancia de los programa, 
in<,Litucionales de formación } 
actualización de los profesores. toda vez 
que los planes de estudio representan los 
proyectos de formación profesional que 
ofrece la im,titución y gracias a lm, 
cuales. los estudiantes pueden egresar 
con la idónea formación para mtegrarse 
a la vida ~ocial productiva. 
El desempeño individunl de los 
profe~ores en cualquier in~titución, ,e 
enmarca en lo!> planes y programas 
institucionales. como orientadores del 
conjunto de sus actividades que realizan 
y encaminadas al cumplimiento de lo, 
objetivos establecido,. En tal ,emido. la 
re1,ponsabilidad de la, acciones. lo, 
éxitos o los fraca.<;o,. recae en todos lo~ 
actorc~ t: in'ltancim; involucrados. 
En el di 'curso oficial de las aumridades 
universitarias, por ejemplo. en lo::, planes 
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Lle c.Je-,arrollo . los informes e.Je 
acti, ic.Jade~ )' demá-.. se hace reforencia 
a la formación ) actualización de 
profe:-.ore-. en apoyo al proce:,,o de 
enseña1ua-,1prenctizaje. como política y 
meta a lograr. sm embargo. los hechos 
no conespondcn a taJes expectativa:-.. ya 
que por multiple, causas como la 
incon,ic,tcm:ia de los programas. la falla 
de adecuación de los e,-entos a las 
necesic.Jades de lo<, docenLes o la 
tolerancia para que los profesores no 
asi,tan o el de:smterés de los mi,;mos. 
no hacen pm,ihle la llegada de result.ados 
concreto,. 
La hase de una acción fundamental para 
la vida académica. es la programación 
relativa a la fomrnción. actualización y 
capacitación de los profesores, 
reglamentada desde la misma ley federal 
en materia laboral, aunque en la realidad 
falta mucho camino por recorrer. sobre 
todo para que redunde en beneficio de 
la docencia. 
Al respecto. cabe hacer un 
reconocimiento a las universidades y 
demás instituciones de educación 
superior. incluyendo a las autoridades 
educativas federales, por los esfuerzos 
de~plegadm, en los últimos años, 
mediante diversos programas, para 
impulsar la formación de los profesores 
a través de los estudio~ de posgrado; 
especialidades, maestría, doct0rado. Sin 
duda, ello representa un avance 
importante para mejorar las condiciones 
del proceso de enseñan.la-ap rendizaje, 
pero resulta insuficiente si no se 
considera la formación y capacitació n 
que se requieren para que el profeso r 
ponga el énfasi., en lm, aprendizajes de 
los estudiantes. como eleme nto central 
de su actividad docente. 
fa lamentable observar que varios de los 
profesores al reintegrarse a sus labores. 
despué!-. de realiz.ar estudio1:, de posgrado 
y de obtener el grado correspondiente, 
dan prioridad a la labor de investigación 
y de'ipla.zan la uocencia. Ello se traduce 
en que la mayor parte de la docencia que 
se imparte en la inslitución. quede a 
cargo de lo'> profesores que no han 
cursado un programa de posgrado. Jo 
cual finalmente representa una escasa 
conmbuc1ón al mejoramiento de la 
docencia. 
A pesar de las opiniones y de las 
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actitudes desfavorables hacia la 
docencia y a los cambio::. que se viven. 
el papel del profesor ,1gue siendo 
importante y fundamental. ~obre todo 
como facilitador de aprendizajes y como 
formador de valores. toda ve, que la 
ética. la solidaridad y la justicia social 
pasan a ,er cada vez más necesarias en 
los nuevos contextos. 
El proceso de enseñanza - aprendizaje 
requiere que el profesor atienda ciertas 
exigencias para remontar el enfoque 
empírico y cotidiano. La docencia no se 
reduce a la exposición. sino que debe 
situarse en el plano del conjunto de 
condiciones de la eficacia. sustentada 
por los aprendiLaJes alcanzados y no 
tanto por la infonnación acumulada y 
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recibida. 
El aprendizaje como un proce"o de 
resolución de problemas debe llevar aJ 
estudiante a comprender que Jo-, 
conocimientos lienen mia aplicació n en 
situaciones reales y concretas. y que para 
ello se requiere del desarro llo de 
habilidades para la resolución de 
problemas que se presentan en la vida 
perc;onal y profesional. 
El soporte de lo!, cambios en la actividad 
cognosc1uva ya no lo ei. la 
memorización de infom1ación por las 
personas, eso ha pasado a la capacidad 
de los microprocesadores. Ahora. el 
creciente flujo de conocimiento. las 
nuevas tecnologías que potencian lo 

cognol>citi\'O individual y colecti\'O, 
demanc.Jan modelos de aprendita,1es 
flexibles. d1vers1ficado, y honzomales. 
así como un pen•wmiento tnnovaúor. 
creativo .> críuco. 

2.3. L A ESTRUCTURA ACADÉ MICA • 

ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN. 

La estructura acadénuca-admrnistrativa 
de cualquier institución, como parte y 
elemento. en cierto .,enudo detenniname 
de la dinámica tnstitucíonal por la 
interrelación que guarda con el cuc:rpo 
y actuación de los profesores y con el 
desa.iTollo de los planes de estudio. no 
puede permanecer inmó, il frente a lo~ 
cambios de la época actual. 
La estructura organizativa constituye la 
forma en la cual ,e materialitu la 
concepción educativa. presente en la 
sociedad global. La sociedad ademá~ de 
concebir a la educación. de cierta fonna. 
le asigna una función e,pt!cíf 1ca por 
desempeñar. Por tanto. la estructura 
organiza tiva de la instttuc1ón educatÍ\ a 
es una mediación entre la'-definicione~ 
sociales del quehacer educauvo y los 
sujetos concretos del proceso de 
fom,ación. 
Mediante la esU1Jctura se rnstrumentan 
las formac; de organización y d1v1~ión del 
trabajo y lm, mccamsmos de control que 
se consideran necesarios para su 
operación cotidiana. Esto presupone la 
existencia de una estructura jenirquica, 
que establece los mee.mismo., de 
ejercicio de aut0ridatl Por ello. la 
incidencia de la i:structura institucional 
sobre el proceso pedagógico es ctirecta, 
aunque no sea evidente. por lo que no 
debe resultar extraño que muchas de la, 
decisiones que ,e t0man en el aula. 
guarden una relación estrecha con lo~ 
requerimiento<, de la e'-lructura 
organi.Lati va. 
De ahí que las instituci(mC!-. deban 
configurarse como organizaciones 
sujeta~ al aprendizaJe, para que en 
diálogo permanente con su mi,ión e 
1denudad. sean capace, e.Je rcsponuer 
creati,amente a las condiciones 
cambiantes. al mismo tiempo que ,epan 
pré~ervar la necesaria cohesión global 
y unidad de propó~ilo~ . así como el 
cultivo de la equidad. la autonomía y la 
panicipación. 
Las instituciones c.Jeben tener plena 



autonomía, polí1ica, académica y 
administrativa. para una gestión 
responsable de forma creativa y 
pertinente. Además, el gobierno 
universitario debe tlistribuir poder y 
funcione:,, 5obre todo en las grandes 
universidades en la!> que se hace más 
e\ idente la necesidad de la 
descentralización. 
La estructura de gobierno debe crear 
contextos para el diálogo, la 
deliberación y la coordinación, a través 
tic espacio~ interactivos y no 
burocrático'>, con el linde que todos los 
miembros de la institución asuman de 
manera consciente el compromiso 
individual ) el de su casa de estudio~. 

3. C ONSIDERACIONES FINALES. 

Cualquier universidad y más tratándose 
tle las públicas , debe cumplir con su 
misión en cualquier etapa de su vida 
como in-;titución, asf como a mantener 
la-. mejores condiciones para garantizar 
una óptima formación profesional. de 
acuerdo a las necesidades del entorno 
~ocial. el meJor nivel académico de sus 
integrantes y una estrnctura orgarnzati va 
aleJada de la burocrauzación . 
Sin embargo. el aumento de los proceso~ 
de internacionalización. debido a la 
globalidad de las comunicaciones en la 
actualidad. crea la necesidad de que las 
universidades hagan visibles sus 
fortalezas y -;u calidad. para el 
establecitn1ento de acuerdos académicos 
de mutuo beneficio, vínculos que a su 
vez les son demandados por las ou·as 
insutuciones del país y del extranjero. 
Ello ju<;tifica sobremanera la puesta en 
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marcha de un programa de cambios por 
cada casa de estudios. con acciones 
fim1es y trascendentes, para abatir las 
debilidades institucionales que impidan 
!.u interacción con otras instituciones u 
organi,;mos con fines educativos. 
El objetivo de las políticas. los 
programas y las acciones de las 
instituciones. debe e1.tar dirigido a 
superar la problemática que les obstruye 
el camino de su ingreso a una nueva 
etapa de la historia. Si bien resulta 
necesario ajustar los enfoques de sus 
diseños curriculares y no menospreciar 
las nuevas exigencias en la formación 
de los educando!.. esto debe ir aparejado 
con la resolución de las deficiencias que 
se den en los demás componentes de la 
institución. 
Si alguna institución de educación 
superior no se preocupa por crear las 
condiciones necesarias para establecer 
lo~ nexos e interacciones con sus pares. 
los esfuerLo~ que se hagan con la mejor 
voluntad en esa dirección. será marginal 
y con un impacto bastante restringido. 
lo cual :;in duda. llevaría a cualquier casa 
de e1:,tudio a entrar en el terreno de las 
contradicciones al interior de su 
dinámica institucional y a la pérdida de 
reconocimiento por parte de sus pares. 
en el país y en el extranjero. 
Por último. es importante puntualizar 
que el fenómeno de la mundialización 
y los procesos de internacionalización, 
no deben percibirse como la principal y 
la única razón para que las universidades 
realicen transformaciones con miras al 
mejoramiento de sus funciones, sino 
más bien considerar que. el actual 

contexto social, económico y cultural. 
ofrece la coyuntura favorable para que 
las universidades hagan un alto en su 
camino, con el lin de hacer una revisi6n 
integral de su desempeño y delerminen 
las rectificaciones que re sulten 
necesarias, para e:.tar a la altura de las 
circunstancias, sin perder de vi-,ta su 
compromiso social. su concepción 
filosófica y educativa y el cumplimienlo 
de sus fine!:.. 
fatas reílexiones que sin duda pa-,arán 
por el juicio de estudioso1> e interesados 
por el fenómeno educativo, a.,í como los 
que han dedicado su vida a la noble tarea 
de fom1ar estudiante.,, podrán emitir su 
crítica y no compartir las afirmaciones 
aquí verudas. sin embargo. tal suceso 
significará el ver cumplido uno de los 
objetivos del presente trabaJo. que no 
tiene otra motivación más que la de 
contribuir al debate)' a la confrontación 
de ideas, con el fin de encontrar las 
mejores vía-. y las estrategias más 
adecuadas para ,ah·aguardar y ele\ar el 
nivel de la educación pública en nuestro 
país. a través del mejoram,ento de la., 
universidades que la tienen a su cargo. 
Asimismo. para que los actores del 
proceso educativo sean más conscientes 
del papel 1an importante que uenen. 
como es la de formar a los futuros 
ciudadanos que dentro de una o dos 
décadas. eMarán desempeñándose en 
áreas decisivas ) tra\cendente~ para la 
vida nacional. 
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CUCI\IORTE 

Lo s ANTECEDENTES DEL MODELO EDU CATIVO 

S EMIESCOLARIZADO EN EL NIVEL M EDIO S UPERIOR 

DE LA UNIVERSIDAD DE G u ADALAJARA 
Rolando Castillo Muril/o* Coordinador Académico del CUCNORTE 

Lo:. programas semiescolariLados de 
Bachillerato General y de Enfermera 
Genera 1 en la U ni vers i dad de 
Guadalajara ~e diseñaron con fines muy 
específicos y para atender a una 
población demandante acotada. 

Por una parte. el bachillerato General 
Semiescolarizado fue pensado y 
diseñado. para que lo cursaran aquellas 
personas que tenían ya una fom1ación 
profesional previa como el caso de las 

Trabajadoras Sociales, las Enfermeras. 
los egresados de las carreras de la 
Escuela de Artes Plásticas y de la 
Escuela de Música. mismos que fueron 
los principales impulsores de la 
propuesta curricular cuándo se presentó 
ante la Comisión de Educación del H. 
Consejo General Universitario en 
octubre de 1993. 

En marzo de 1993 la adrnmmración de 
la Dirección de Educación Media 
Superior {DEMS) me encomienda la 
elaboración de la propuesta para 
diseñar. operar y ofertar modalidades 
educativas no convencionales o no 
presenciales en el Nivel Medio 
Superior(NMS), con el fin de dar 
cumplimiento al acuerdo del Consejo 
General en el que se faculta al NMS a 
desarrollar las modalidades de 
educación continua. abierta y a 

distancia, mediante dictamen de fecha 
18 de diciembre de 1992. 

Durante las reuniones iniciados con el 
personal directivo de la DEMS. el 
interés por desarrollar estas modalidades 
educativas se identificaban en tres 
grandes líneas de atención. 

1. Los egresados de las 
dependencias Um\crsitarias de 
carreras del Nivel Medio 
Superior de carácter tenrunal 
entre los que se encontraban 
ciento:, de prof'esioni-,ta~ 
medio~ de la carrera de Traba Jo 
Social. las carreras de la 
escuela de A1tes Plásticas. la 
escuela de Mu~ica y la carrera 
de Enfermería. de<;empe
ñándose en su ámbito de 

formación de forma entusia-,ta 
pero sin posibilidades de 
contmuar con su formación 
profesional dado el carácter 
terminal de ... u runnac1ón. 

Este uní, erso de profe:-.1001<,ta'> 
tenía el derecho a recibir una 
formación complementaria que 

· Rolando Castillo Murillo, fue responsable de la Educación Semiescolanzada del Ni~el Medio Su(lt'nor de la t.Jrtivcn.1dad de Gu.idJ1lajaru. 
de marzo de 1993 a mayo de 1995. 
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mediante la certificación 
correspondiente. continuara con su 
desarrollo individual. Se reconocía 
que en el medio educativo ya 
existían opciones que le permitían 
realizar esludios propedéuticos del 
NMS, pero el tumo nocturno de la 
universidad resultaba insuficiente o 
demasiado rígido para ser atractivo 
a estos profesionistas que además 
de empleo. atendían familia y 
continuaban con estudios de 
especialidad. 

contenidos de aprendizaje estuviera 
dentro de los estándares del 
currículo básico nacional y del 
propio Bachillerato General de la 
Universidad de Guadalajara. 

2. La segunda de las líneas de 
atención estaría orientada a la 
población abierta con interés 
en cursar el bachillerato pero 
que no lo podía realizar por 
razones de tipo familiar. 
ocupación profesional, edad y 

Preparatoria Abierta. sin embargo. 
este modelo recibió diversas criticas 
en torno a la baja calidad académica 
de c;u~ estudiantes e incluso se 
rumoraba de que en el otorgamiento 
de calificaciones y el certificado de 
estudios no existía una vigilancia 
estricta ni siquiera mecanismos 
confiables de educación y 
acreditación de aprendizajes, por lo 
que una gran cantidad de 
interesados prefería no hacer estos 
estudios debido sobre todo a la mala 

En marzo de 1993 la administración de la Dirección de 

Educación Media Superior (DEMS) me encomienda la 

elaboración de la propuesta para diseñar , operar y 

ofertar modalidades educativas no convencionales o 

no presenciales en el Nivel Medio Superior(NMS) , con 

el fin de dar cumplimiento al acuerdo del Consejo 

General en el que se faculta al NMS a desarrollar las 

Algunos de los 
argumentos que 
<;e presentaron 
entonces para 
que lu 
institución 
diseñara un 
modelo 
educativo ad 
lwc para estos 
profesiona le::., 
consistía en 
diseñar una 
modalidad lo 
suficientemente 
flexible. con 

fama que había 
creado. y que en 
algunas instituciones 
no se aceptaba e~te 
certificado. En el 
caso de aspirar a 
estudios superiores 
en la Universidad de 
GuadalaJara, con 
seguridad no serían 
aceptado, por 
provenir de un 
sistema educativo 
poco confiable. 

modalidades de educación continua , abierta y a 

distancia , mediante dictamen de fecha 18 de diciembre 

de 1992 ... En este sentido. el 
grupo directivo 

propone la nece~idad y la 
importancia estratégica de contar 
dentro de la oferta de plane!\ de 
estudio de la institución un 
programa de educación ab1ena. que 
atendiera a una cada vez mayor 
población demandante, con 
sistemas de evaluación seguros y 
confiables, con mecanismos de 
supervisión claros, de La! suerte, que 
quienes obtuvieran un cenificado 
de estudios de este modelo, no 
fueran sospechosos y esla no fuera 
una causa de rechazo ni en otras 
instituciones educativas ni en el 
trabajo. 

actividades y contenidos de 
conocimienlo de igual o mejor 
calidad que el de los programas 
académicos escolarizados. capaz de 
retornar los saberes y las 
experiencias que durante la práctica 
de las diversas profesiones el 
estudiante haya aprendido, en el que 
la relación del profesor y del 
estudiante no fuera del modo 
tradicional con el profesor frente al 
grupo y la pasividad del estudiante. 
Este modelo debería Lener además, 
la facilidad de recibir atención en 
diferentes horarios, espacios y días, 
sin la traba de la organización rígida 
de los modelos tradicionales. que 
los estudiantes pudieran tener un 
material de estudio mínimo que le 
sirviera como orientador del estudio 
independiente sin limitar el curso a 
este úpo de materiales. 

Finalmente, se consideraba de vital 
importancia acordar la duración del 
programa académico cuidando que 
la calidad y cantidad de los 

Jugar en que residía. Es decir, 
impedimentos geográficos y 
físicos no le permitían cursar 
la educación media en la 
manera convencional por lo 
cual requería de un modelo 
educativo propio para la 
situación real de los 
interesados. 

Esta población, a diferencia del 
primer grupo de interés, no 
necesariamente tendría gue contar 
con una formación profesional 
previa. como es el caso de los 
técnicos con fonnación terminal. ni 
estar laborando, los interesados 
podrían ser cualquier persona que 
hubiera cursado estudios previos es 
decir. la secundaria como requisito 
único para ser considerado 
aspirante. 

Es importante mencionar, que en el 
estado de Jalisco, la Secretaría de 
Educación Publica ya atendía 
alumnos en el sistema de 

Dentro de esle mismo modelo 
educativo se podrían alender al 
cada vez mayor número de 
aspiranles no admitidos por 
problemas básicamente de espacio 
y no de capacidad del aspiranle. a 
las escuelas del nivel Medio 
Superior de la Universidad de 
Guadalajara., esta premisa se 
consideraba muy importante tanto 
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para la institución como para la 
propia población del estado de 
Jalisco que manifestaba cada vez 
con mayor énfasis la necesidad de 
prepararse y capacitarse. ya que las 
oportunidades de empleo y 
desarrollo se ampliarían 
considerablemente. 

3. La tercer lfoea de atención se 
centraba en atender un nicho 
cada vez más grande de 
empresas y dependencias 
públicas al proporcionar a sus 
empleados mayor capacitación 
y un mejor nivel académico, ya 
que para entonces había 
quedado demostrado que a 
mayor nivel de formación 
académica, mejor actitud en el 
trabajo. incremento sustancial 
en la productividad y mayor 
mcidencia en la propuesta de 
mejoras en los ambientes de la 
productividad. 

Desde tiempo atrás. tanto 
instituciones públicas como 
privadas venfan demandando a la 
Universidad de Guadalajara la 
vigente necesidad de contar con 
planes académicos adecuados a sus 
necc!>idades y una primera 
respuesta fue la creación del Centro 
de Educación Continua y 
Abierta(CEDUCA). pero la 
demanda del servicio iba más allá 
de cursos de capacitación o de 
actualización. se requería de la 
certificación de un nivel educativo 

En esta línea de atención. el modelo 
educativo tendría características 
muy semejantes a las empleadas en 
los sistemas tradicionales. ya que 
la población que se atendería se 
encontraba cautiva en sus lugares 
de traba Jo y lo que cambiaría el caso 
de este modelo. es que los 
estudiantes no tendrían que acudir 
a escuelas o centros de atención. 
sino que tendrían una educación a 
domicilio. el de la empresa y las 
prácticas de laboratono se 
programarían en los tiempos en que 
la,;; escuela\ tuvieran a sus alumnos 
de vacaciones. 
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Por otra parle. se argumentaba la 
eficiencia 1erminal en este 
modelo estaba garantizada casi en 
un l OO'k toda vez que el 
empleado estaba obligado a 
concluir sus estudios pues 
fonnaba prute de las prestaciones 
que de manera obligada le daba 
el patrón. 

El modelo además, implicaba 
muy poco costo para la 
universidad ya que no tendría que 
construir nuevas aulas. ni 
equiparlas. y no pagaría a los 
docentes ni los materiales 
educativos. todo ello sería 
responsabilidad de los 
empresarios. el único gasto que 
realizaría la institución seria en 
La administración de las 
calificaciones y el costo de la 
documentación que se expidiera. 
pero la propia empresa podría 
cubrir en algunos casos. 

En las imaituciones publicas, 
mediante convenio de 
elaboración se llegarían a 
establecer los acuerdos para la 
atención, quien cargaóa con los 
costos y las facilidades que 
tendrían los empleados para 
cursar esto¡, estudios. además de 
los requisitos para ser aceptados 
en un programa académico de 
este tipo. Por su naturalua, las 
dependencias de gobierno del 
área de la seguridad publica y las 
admini-;trativas eran la~ 
principales interesadas en !o 
programas no convencionales. 

Después de debatir y argumentar los 
pros y contras de cada una de estas 
líneas de interés, el grupo estableció 
un plaLo perentorio de 30 días para 
presentar las propuestas que 
describirán las ventajas y desventaJas 
de un análisis sistemático, el costo 
beneficio y el costo oportunidad con 
la finalidad de tomar la decisión que 
fuera más conveniente para la 
institución y dicho sea de paso. se 
mencionó que se cuidara mucho que 
los costos no fueran altos y que la tasa 
de retomo del gaseo se garamiLara 

como mínimo en un 80% lo que en gran 
medida limitaba las posibilidade~ de que 
las tres líneas de interés pudieran 
desarrollarse y operarse como fue y ha 
hldo el interés de quien esto escribe. 

En lo inmediato se trabajo en 2 
direcciones; primero en la búsqueda de 
información sobre estas modalidades 
educativas, cosa que en la época estaban 
poco desarrolladas y segundo encontrar 
profesionales con el perfil adecuado para 
integrar un equipo de trabajo pequeño, 
eficaz y con gran interés y apertura 
para crear cosas diferentes alas 
que tradicionalmente estábamos 
acostumbrados. 

En la búsqueda de la información. y de 
experiencias en !as moualidades . 
acudimos a la Dirección de Sistemas 
Abiertos de la Secretaría de Educación 
Pública. a la Escuela Superior de 
Comercio y Administración del lnstilllto 
Politécnico Nac10nal. al Sistema de 
Universidad Abierta de la Universidau 
Nacional Autónoma de México. al Tele 
Bachillerato de Veracruz, a Educación 
Abierta de la Universidad del Valle de 
Atemajac y al sistema de Preparatoria 
Abierta del Colegio de Bachilleres de 
la Ciudad de México. 

Todo el tiempo, el trabajo de búsqueda 
de la infonnación fue a,;esorado por el 
Mtro. Manuel Moreno Castañeda 
Coordinador de la Educación Abierta y 
a Distancia de la Universidad de 
Guadalajara, que nos facilitó el acceso 
a la inforrnaci6n que tenían en la 
biblioteca y en los centro, de 
documentación sobre la modalidad 
existentes en el país. así como en la 
presentación de destacados 
profesionales en el área misma que 
fueron consultados para que no'\ 
orientaran en pre, isión de errores 
cometidos en la implementación de la 
modalidad en otras entidades, así como 
en las recomendaciones mínimas sobre 
lo que se debe de cuidar en el diseño, 
implementación y desarrollo de estos 
modelos educali vm no convencionales. 
El apoyo proporcionado por todos los 
consultados fue fundamental para el 
diseño final de la propuestas y sobre 
todo del modelo que fue elegido. el 
semiescolarizado. 



En el mes de Mayo de 1993, fue 
presentado ante los directivos de la 
DEMS las tres propuestas tale::. como 
fueron solicitadas. Posterior a la 
presentación. se encargaron de realizar 
consultas con el personal de la 
administración central de la Universidad 
determinándose que por prioridad 
institucional deberían recibir atención la 
primer línea de interés. ya que la propia 
entidad académica se sentía re!.--ponsable 
de aquellos egresados que no podían 
continuar con su formación profesional 
por las características de los planes de 
estudio vigentes para la educación 
técmca terminal. 

Ya con la autorización para diseñar y 
desarrollar la modalidad educativa 
semiescolarizado se integró un equipo 
de trabaJo básico con un experto en 
pedagogía, un experto en evaluación. un 
experto en administración de sistemas 
y una persona experta en el manejo de 
software para captura. diseño y edición 
de materiales. quedando constituido el 
equipo por cinco personas. mismas que 
se encargarán de realizar el diseño y 
posterior implementación del programa 
denominado Bachillerato General 
Serniescolarizado y organitado por 
módulos de conocimiento y áreas 
interdisciplinaria~. 

Características del Bachillerato General 
Semiescolazado. En sus inicios se 
definen y delimitan aspectos esenciale::. 
del modulo educativo y uno control. 
mismos que se denominaron elementos 
básicos del modelo pedagógico de la 
modalidad educativa semiescolarizado 
del N. M. S. estos componentes son: 

Que al tener implicaciones. los hace 
mterdependientes y necesarios para el 

La As 
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buen funcionamiento del modelo. Este 
modelo se fundamentó en la pedagogía 
operatoria y en la teoría psicogenélica 
en la que se subraya la naturaleza 
primordial del aprendizaje. mismo que 
no consisLe en retener conocimientos. 
sino producirlos. producción que no se 
deLiene en el saber académico sino que 
se extiende a los que sobre uno mismo 
y sobre las relaciones con los demás 
podemos llegar a entender. (Moreno. 
Montserrat. 1989. La pedagogía 
operatoria. Un enfoque constructivista. 
Ed. Laia, España ). 

Los principios ordenadores de la 
modalidad sostenían que la educación 
es un proceso permanente y global, no 
se concebía únicamente por aquella 
actividad que se realiza dentro de cuatro 
paredes o encasillada en determinado 
lugar y circunstancia. sino que está 
debería ser ílexible en tiempo. lugar. 
modos y medios por los que accede a la 
formación. 

En el modelo. el aprendizaje implica 
Lrnbajar y comparar sus experiencia:, e 
informaciones en un creativo 
intercambio de conceptos personales. 
con lo que se llevara a la solución de 
problemas reales y concretos. 

La construcción intelectual no se realiza 
en el vacío, sino en relación con el 
entorno. el aprendizaje se liga a la 
realidad inmediata. es una acción 
interiorizada y reversible. modifica el 
objeto de conocimiento, entendiendo el 
modo en que está construido. 
El aprendizaje es entendido como un 
proceso constructivo que posibilita al 
individuo a realizar otras construcciones 
en diferentes contextos de acción, lo que 
le permite generalizar lo que aprende. 

Estudiante 
1 

¡ 

(Moreno. Montserrat y Sastre, 
Genoveva.1985. Aprendizaje y 
desarrollo intelectual. En contenidos de 
aprendizaje. SEP. UPN. México) 

La base cuJTicular para la construcción 
del modelo educativo fue el curriculum 
Bachillerato General de la universidad, 
mismo que se define como una 
propuesta curricular tlexible. capas de 
adaptarse al rápido desarrollo del 
conocimiento mediante la aplicación de 
modelos pedagógicos ma:, formativos 
que informativos . 

En la misma propuesta curricular BG se 
establecen las áreas interdisciplinarias 
que constituyen el modelo curricular del 
BGS. Y que se determinan en 7 áreas 
con diferente duración solo con sentido 
horizontal para cursarse: 

1. Aprendizaje) desarrollo 
y Psicología. 

2. Cienciat- fonnales 
3. Lengua y LiLeratura 
4. Ciencias Naturales 
5. Ciencia::. Humanísticas y 

Sociales 
6. Educación artísLica y 

física 
7. Extensión y vinculación. 

Para la integración de las disciplinas en 
cada una de las áreas. se consideraron 
los contenidos de conocimientos para el 
nivel educativo de tal forma que 
pudieran ser agrupados según su objeto 
de estudio o método tle investigación. 
Esa manera de organizar los 
conocimientos. pem1iliría la integración 
de los métodos y procedimiemos de las 
disciplinas con la ventaja de que la 
integración de las materias tiene su 
sustento en la epistemología y en la 

~ 
Administración del Programa 1· • Materiales de Apoyo 

Guía y Antología 

~ ! ~ 
La Evaluación . 
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pedagogía operatoria que la dispone o 
Hace accesible a los estudiantes del 
nivel medio superior. 

Esta interdisciplinariedad permite que 
los conocimientos particulares de cada 
una de las disciplinas puedan ser 
abordadas desde diferentes perspectivas 
a partir del enfoque multidisciplinario 
facilitando el estudio. Las disciplinas 
que conforman las distintas áreas 
posibil 1tan que no se pierda el propósito 
fundamentnl de las mismas que es, la 
recreación de saberes, de sus principales 
conceptos. 

En sus orientaciones educativas. quienes 
cursan este tipo de formación, están 
mediados por los criterios 
autoinstruccionales y andragógicos de 
los sistemas abiertos. en los que el auto 
estudio y la responsabilidad autónoma 
en los procesos educa tiv os son 
fundamentales por lo que resultó 
apropiada y ventajosa para quienes 
tenían ya una formación profesional 
media. 

En tres aspectos el desan-ollo del modelo 
hizo mayor énfasis; el paquete didáctico. 
las asesoría:-. y la evaluación. 

El paquete didáctico debía consislir en 
una antología. una guía de auto estudio 
y una guía para el asesor. es decir. el 
paquete debería de tener estos tres 
componentes, ser elaborados por 
profesionales y las lecturas de la s 
antologías no deberían ser demasiadas. 
sino lo c;uficienle para orientar y recrear 
los conceptos básicos de cada disciplina. 

La asesoría se concebía como una parte 
del proceso de la relación pedagógica 
en la dinámica del modelo elaborado 
para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. 

La función de la a:,e!,oría sería la 
aclaración de dudas. la sistematiL.ación 
de conocimien1os y el ejerc1c 10 
metodológico para la toma de 
decisiones. 

Las asesorías podían ser individuales o 
grupa les, en la primera, el fin es la 
realización de la evaluación diagnoslica, 
la orientación sobre técnicas y 
metodología de estudio: actividades de 
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apoyo, nuevos materiales, establecer 
compromisos de tiempo de estudio y 
modos de evaluar. 

Las segundas consisten en círculos de 
estudio y estudio orientado, grupos de 
trabajo con intereses comunes y fines 
idéntico!>, las asesorías grupales pueden 
ser propuesta.e; por lo., estudiantes o por 
los asesores y su finalidad es avanzar 
mas rápidamente en el cumplimiento de 
los compromisos. 

La evaluación es un procedimiento que 
debe estar contenido en el paquete 
didáctico y el asesor en actividad 
conjunta con los estudiantes definen 
tiempos y modos de evaluar de acuerdo 
a los parámetros establecido~ en cada 
una de las guías del estudiante. En 
general se proceda a una planeación 
general del aprendizaje que variará 
según la disciplina y el contenido de la 
actividad a reali7ar observándose en los 
siguientes aspectos: 

Definir que se va a evaluar. 
Detem1inar 
procedimientos. 
Valorar el trabajo como 
parte de la acreditación. 
Delinir los parámetros. 
Elaborar instrumentos. 
Aplicar instrumentos. 
Asignar porcentajes 
Emitir medidas de valor. 
Utilizar resultados. 

La verificación de las calificaciones se 
realizaba en la coordinación de 
evaluación, en la que se aplicaban 
parámetros adecuados según el tipo de 
conocimientos o de prácticas de 
laboratorio que se califica. 

PRINC IPALES PROBLEMAS 

Como cualquier proyecto que se inicia. 
éste no estuvo exento de problemas que 
a la fecha no han sido resueltos: 

l. Dificultad para encontrar 
profe!.ionistas que conocieran 
la modalidad educativa que nos 
apoyarán en la construcción de 
los paquetes didácticos. 

2. El apoyo en equipo 
informático y de producción de 
materiales al principio fue 
insuficiente. 

3. Falta de cooperación de 
personal de control escolar 
para desarrollar un <;istema de 
control de alumnos acorde con 
el modelo educativo. 

4. Poco compromiso de los 
Directores de planteles para 
responsabilizarse del 
funcionamiento de la 
modalidad. 

5. Concentración de la!> 
decisiones académicas en el 
grupo de la Coordinación de 
Educación Continua Abierta y 
a distancia del DEMS. 

6. Baja calidad en la 
reproducción de los materiales 
de apoyo. 

7. Poca claridad para el 
otorgamien10 de los contratos 
temporales al los asesores de 
la modalidad. 

8. Lentirud en el retomo de los 
aranceles para financiar las 
acuvidades de docencia y 
reproducción de maLeriales. 

A CIERTOS DE LA M ODALIDAD QUE SE 

CONSIDERAN IMPORTANTES 

1. La posibilidad de que cientos 
de personas adultas conclu
yeran sus estudios de nivel 
medio superior en menos 
tiempo y con un nivel de 
calidad adecuado. 

2. La ílexibilidad en el inicio y 
tém1ino de las promociones, 
toda vet. que no necesa
riamente se iniciaba y 
terminaba en los ciclos 
escolares ordinarios. 

3. La vinculación con empresas 
de área de los servicios y la 
producción, que contaban con 
programas de apoyo a sus 
empleados. 

4. La elaboración de paquetes 
didácticos para cada uno de los 
cur'\os y que servían de apoyo 
a los estudiantes y a los 
ao;esores. 

5. El hacer posible la educación 
para todos, independiente
mente del lugar. la edad. 
condición del espacio 
educativo. eLc. 



U SO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO 
COMO APOYO AL CURSO : " HI STORIA DEL 

D ERECHO" EN EL CENTRO UNIVE RSITARIO 

DE Los ALTos. 
Zeferino Aguayo Alvarez 

La Universidad de Guadalajara. desde hace una década ha 
iniciado proceso!-. y realizado e!-.fuerzos importantes. 
encaminado:-. a la innovación educativa. entendida como el 
uso de los adelanto!-. tecnológicos de manera creativa en la 
búsqueda de mejor calidad y mayor cobertura en el servicio 
educativo que ofrece a la sociedad . Así se han creado instancias 
con apoyos crecientes para promover actividades innovadoras. 
el ejemplo mi~ reciente es la constitución de la Coordinación 
General del Sistema para la Innovación del AprendiL.aje y las 
correspondientes Coordinaciones de Tecnologías para el 
Aprendizaje en los Centros Universitarios. 

Esta situación señala el alto interés por promover un 
cambio significativo de alto impacto. sobre todo y 
preferentemente. en las prácticas educativas de los profei;ores 
con la incorporación de las herramientas tecnológicas 
di~ponibles en apoyo de el desarrollo de sus cursos 
convencionales. 

Una consideración breve al respecto es que los 
aspectos relacionados con el diseño y selección de actividades 
deben considerar el impacto de la tecnología hacia los procesos 
de aprendizaje. de tal forma que adjudicar un papel funda
mental a los medios. por más relevantes que sean, es un 
enfoque erróneo pues, sin duda. resulta central en todo proceso 
de aprendizaje la insm,tituible creatividad académica. Al 
respecto. De Kerckhove identifica dos posturas: el 
aturdimiento tecnológico, pues .. ,a mejor y más útil tecnología 
no puede imponer!>e por sí misma a un público que no está 
preparado··. y el tecno-fetichismo al "desear que nuestras 
máquinas ... estén dotadas de poderes que vayan más allá del 
uso que nosotros hacemos de ellas··. 

Es en este contexto y bajo esta consideración que se 
presenta una experiencia sencilla, no sistematizada como caso 
de investigación educativa, sobre el uso del correo electrónico 
como herramienta de apoyo en el curso "Historia del 
Derecho", realizada con 52 alumnos de la carrera de abogados, 
en el calendario 1999B de la sede Teparitlán del Centro 
Universitario de Los Altos. No obstante su ·'informalidad'" el 
111tento arroja datos interesantes que puede servir como 
referem:ia, para impulsar acciones en este sentido de manera 
más sistemática en la búsqueda de aprovechar las 
potencialidade!> de un recurso disponible y de uso generalizado 
(al menos en teoría o en posibilidades) como es el correo 
electrónico. 

CU ALTO§ 

Moc.hgliani 

En principio se bu~có partir de una situación educativa muy 
frecuente y tradicional donde el profesor adopta postura<; ) 
estrategias totalmente áulicas, es decir de en~eñan,a pre!>encial 
donde los apoyos tecnológicos no !>e asomaban ni por 
equivocación. De esta forma se propuso al inicio del cun.o. 
luego de 2 sesiones exposiuvas por parte de el profesor, que 
se conformaran 11 equipos de alumnos a los cuales ,e le-. 
asignó un tema para exponer, con el compromiso de entregar 
material impreso de ~u exposición a el resto de equipo, y una 
copia al profesor. Una vez distribuidos los tema se empezaron 
a desarrollar con la participación mínima del profesor, quien 
sólo hacía un breve resumen de lo expuesto pero dejaba que 
las dinámicas y conductas internas del grupo se desarrollaran 
libremente. 

Luego de algunas sesiones, esta dinámica se rompió 
para organizar una sesión de debate sobre la conveniencia de 
seguir con la misma actividad o no y plantear algunas razones 
para reestructurar la metodología del trabajo hasta el final del 
semestre. lo cual ocurrió finalmente. Cabe mencionar que 
durante esta sesión cerca de la mitad de estudiantes pedían 
la ulilización de una metodología netamente expositiva y 
autoritaria por parte del profesor, y la otra mitad o estaba de 
acuerdo en continuar con la misma dinámica o no tenía clara 
su postura, entre las razones que se mencionaron para cambiar 
de dinámica estuvieron las siguientes: Porque los que están 
exponiendo no son escuchados: porque hay distracción: 
porque los compañeros no saben exponer y se desvían del 
tema: porque así no hemos aprendido nada o porque falta 
madurez para asumir las responsabilidades como estudiantes. 

Por otra parte 4uienei; estaban de acuerdo aducían 
cuestiones actitudinales para mejorar el curso es decir que 
hacía falta ponerle ganas. mejorar la actitud tanto de los 
expositores como los observado res. 

Aunque no se trataba de obtener acuerdos y 
conclusiones --por mayoría'', sino de evidenciar la necesidad 
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de utilizar estrategias y herramientas alternativas que 
facilitaran el aprendizaje, el profesor propuso establecer una 
serie de tareas y trabajos que se discutirían en clase, contando 
con el apoyo del correo electrónico para llevar un regislro y 
tener un lugar de referencia común, para consulta de 
actividades entre los propios alumnos y el profesor. La primera 
acción fue abrir una cuenta de correo eleclrónico, por equipo 
de alumnos, al administrador de la red de cómputo en el Centro 
Universitario. 

Los propósitos, entonces, se orientaban por sobre la 
sola utilización del medio: Partir de una situación educativa 
convencional, poniéndola en Lela de juicio a través de los 
propios participantes y plantear opciones nuevas en referencia 
con una herramienta de uso "sencillo'' para tener siempre en 
primer término, la participación y la interactividad facililada 
por el medio, pues como señala Stephen Talbot ''por medio 
del ordenador, la actividad humana en sí misma es invitada a 

la pas1v1dad. al automatismo y a una menor conciencia''. 
Además los estudiantes tenían experiencias previas muy 
distintas unos de otros, derivadas principalmente del acceso 
que habían tenido con equipos de cómputo, y hubo necesidad 
de realizar prácticas especiales con la gran mayoría de ellos. 
aún así las expectativas no se cumplieron en su totalidad por 
problemas técnicos, sobre todo con aquellos que no tenían 
disponible una computadora sino a través del Centro 
Universitario. 

Pese a ello, algunos con más esfuerzo que otros, en 
lo general se aprovechó el medio pues a través de éste se 
dejaron trabajos y se recibieron para su revisión los mismos. 
así como se resolvieron dudas que no habían sido planteadas 
en los horarios normales de clase. Además. con este pretexto, 
el profesor se ganó la confianza de la mayoría de los alumnos. 
más allá de los espacios delimitados por el semestre y las 
asignaciones de horarios. pues algunos siguieron 
comunicándose con el profesor por el mismo medio o por 
otros como el TCQ, además de las "consultas presenciales" en 
las instalaciones del Centro Universitario. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de los 
mensajes enviados por alumnos: 
De: historia del derecho l O 
Enviado: Viernes, 21 de Enero de 2000 05:54 p.m. 
Para: zaguayo@cua1tos.udg.mx 
CC: hisderJO@correo.cua.udg.mx 
Asunto: los nombres de los integrantes del equipo 
El equipo de hisderl0 es: 
Miguel Angel González Flores 
José Alfonso González García 
Ruben Mercado Estevez 
Miguel Angel Jiménez Valle 
Reciba muchos saludos y muchas gracias 
De: Alex T 
Enviado: Martes, 04 de Enero de 2000 02:03 p.m. 
Para: zaguayo@cualtos.udg.mx 
Asunto: =?iso-8859- l ?B?RXN0ZSBlcyB lbCBOcmFi YWpvl 
This is a multi-part message in MIME formal. 
---=_NextPart_000_57ce25be_5f8ea600$3 f l 5eea9 
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859- l; format=ílowed 
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Content-Transfer-Encoding: quoted-primable 
X-MIME-Autoconverted: from 8bit to quoted-printable by 
cua.udg .mx id XAA03917 
Hola Maestro (sic) (es mejor tenerle respeto) Zeferino: 

Aquí le envío el ensayo. que es solamente el 
desarrollo, revísemelo y critíquemelo por favor. espero que 
este bien, me llevó tanto tiempo. hasta tiempo para estudiar 
para el examen de Sociología. espero que le agrade, luego 
anexo. lo que falta lo imprimo y se Lo entrego, gracias. nos 
vemos mañana. 
César Alejandro 
De: LOURDES MINERVA PEREZ 
Enviado: Sábado. 15 de Enero de 2000 10:30 a.m. 
Para: zaguayo@cualtos.udg.mx 
Asunto: confinnacion 
no llego ningun correo. todo llego mal, no pude leer ningun 
mensage si no es molestia fnvor de mandar todas las tareas 
que tenemos que estregar para el fin de curso. 

gracias 
hup://www.latinrnail.com. Gratuito. latino y en español. 
De: FELIPE DE JESUS PADl LLA [sepilef1@LaúoMail.com J 
Enviado: Miércoles. 31 de Mayo de 2000 12: 1 O p.m. 
Para: zaguayo@correo.cua.udg.mx 
Asunto: que hay de nuevo 
que tal maestro. como a estado?; me recuerda verdad soy 
Felipe. 
como ve le tengo una nueva. me estoy dando de baja en la 
universidad. [ ... ]descubrí que para ser profesionista en esta 
carrera se tienen que tener dos ideales o creencias: [ ... ] que 
realmente yo no la hago 
[ ... l por lo pronto me despido esperando seguir manteniendo 
comunicación con usted . 

su alumno: 
FELIPE DE JESUS--------

De esta manera se puede concluir de manera infor
mal y asistemática, que la incorporación de tecnología en 
procesos educativos, más allá de la novo-filia, requiere de 
trabajo complementario en los aspectos humanos culturales y 
sociales. O. mejor dicho. los procesos educativos 
intencionados. al perseguir la formación de personas. pueden 
aprovechar las ventajas y posibilidades que brindan 
herramientas tecnológicas, como el correo electrónico. para 
lograr sus propósitos siempre y cuando ambas partes no se 
traten por separado. 
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LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA 

EDUCACIÓN /.S.C. Miguel Lizcano Sánchez 

mlizcano@cualtos. udg. mx mlizcano@hotmai/.com 

En décadas alrás la enseñanza era solo con el pizarron. el gü,, 
el libro > el papel en donde se tomaba apuntes, confonne se 
ha evolucionado en los diferentes aspectos de la humanidad. 
también se ha ido avanzando en la educación. A raíz de las 
ex1geoc1as mismas de las circunstancias como lo son. las 
guerras, la opresión ,;e ha tenido que abrir líneas de 
inve-;tigación en donde Lodo gira alrededor las circunstancias 
antes mencionadas. pero no todo es oscuro tan solo somos 
victimas de los hechos. 

A partir de todo esto podemos decir que sí ha 
fortalecido toda la tecnología demandada, ya que a partir de 
di:ha evolución hemos dado un paso gigantesco en educación, 
ya que no es suficiente seguir con el esquema antiguo gis y 
pizarron para poder transmitir los conocimientos a los 
alumnos. 

La llegada de la tecnología estimula su uso para poder 
estar en vanguardia y ofertar una enseñanza alternativa en la 
impartición de cursos presénciales. 

Determinación del Currículo 

Planeación del Currículo 

década de los sesenta no es ha,;ta hace pocos años que se le 
empieza a tomar como una opción más para reforzar el 
aprendizaje. 

Se destaca como definición de educación a distancia 
"aquellos métodos de enseñanza en los cuales. debido a la 
separación física entre el alumno y el profesor. las fa~es 
interaclivas así como la perspectiva de la enseñanza. son 
conducidas a través de medio.., impreso~, mecánicos o 
electrónicos··. 

Esta comunicación no presencial directa entre el 
doceme y alumno (emisor y receptor). se realiza recurriendo 
a medios. De hecho. estamos viviendo un cambio del papel 
de los medios y por ende, de los usuarioll. 

En las d,kadas anteriores los medios elec1rón1cm 
solo eran utili.1:ado!. como auxiliares o complememo para la 
enseñanza presencial. solo eran conceptual indos e 
imroducidos al momemo de su uso en aula. Como -;e puede 
apreciar en el tsiguíente esquema. 

Ejecución en el Aula k 
L---- --1~ 

Hace unas décadas empezamos a usar apoyo!. 
didácticos como loi. proyectores de cuerpos transparentes, 
también I lamados proyectores de acetntos, Juego el auge de la 
computadora, se empeLó a utilizar en conjunto con un TV
coder (no es mas que un codificador para poder transmitir lo 
que esta en el monitor de la computadora a una televisión). 

Posteriormente el uso del lntemet fue otra fuente de 
infonnación al mismo tiempo está que viene a agilizar el 
tntercambio de daLOs, así sucesivamente vienen nuevas 
tecnología& por ejemplo el proyector (cañon). 

Por ultimo se empiezt1 u usar la expresión de 
educación a distancia, aunque ya se había empezado en la 

Audiovisuales Tradicionales 

Al reconsiderar el papel educativo de los medios 
como lo e~ en la educación a distancia. en donde los medio!. 
juegan un papel muy esencial. ~e reconsidera el momento de 
entrada de la tecnología de los medios elecu-ónicos. Pero no 
deja de ser tan solo el material complementario. 

Todo esto se relaciona con él cambio tecnológico, 
ahora los que son materiales audiovisuales cradic1onales, como 
sin diaporania. acetatos. el cine, los cuerpos opacos y el video 
tiene que compartir lugar con nuevos equipos. especial mente 
computariLado y de telecomunicaciones. A raíz de esto el 
esquema audiovisual tradicional se modifica bajo el término 
de nuevas tecnologías, cuyo momento de cambio esta en la 
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fase anterior de planeación en el momento del diseño 
instruccional como se puede observar en el siguiente esquema. 

Diseño Curricular 

Diseño Instruccional ~ ...._____----.. __ __,1 "4 

Nuevas Tecnologías 
Aplicación en el Aula 

A raíz de la educación a distancia y en consecuencia de la5 
decisiones que puedan tomarse en el ámbito de planeación 
del diseño de la instrucción. la acción educativa puede consistir 
en la enseñanza en aula o en una incorporada en forma 
tecnológica. Sobre todo que la educación a distancia posibilita 
la introducción, también de los medios en el ámbito curricular, 
esto puede apreciar en el esquema posterior . 

Diseño Curricular ~ ....____-~.---' ~ Nuevas Tecnologías 

Diseño lnstruccionaJ 

Aplicación en el Aula 

La propuesta es. que debemos estar concienle de 
ponemos resistentes al cambio de la tecnología. al contrario, 
aprovechar cada una de las herramientas que tenemos aJ 
alcance de nuestra manos para hacer que la educación sea 
cada día mó.s provechosa. 
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IMPACTO y TRASCENDENCIA DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN A LA 

LIC. EN TRABAJO SOCIAL EN LA MODALIDAD ABIERTA y A DISTANCIA . 

Amelia Berenice Barragán De Anda, Ana Martlw Be/monte Herrera 
ViClor Manuel Cuel'as Barrag<Ín, Marta de Jesús Camarena Cadena 

Plasmar experiencias exito'ias en el ámbito de 
innovación de ambientes de aprendizaje resulta una empresa 
bastante compleja: traducir significativamente en lineas lo 
que han sido años de trabajo arduo en lo que respecta a la 
planeación. programación y admjnistración de lo que iniciado 
como un ,ueño es ahora una realidad que ha rebasado las 
expectativas de su concepción pero intentando no dejar de 
lado to, aspectos relevante<; del interesante proce<;o de 
gestación. creación y operación del programa .. Nivelación a 
la Licenciatura en Trabajo Social modalidad abierta y a 
dblancia·· y procurando respetar el mérito y lo-, créditos 
correspondientes de cada uno de los involucrados en el rru!>mo, 
nos aventuramos ahora en mencionarles algunas experiencias. 

La educación a distancia ha resultado ser una 
modalidad que nos ha llevado a recorrer sitios recónditos, 
que en 01ros tiempos no nos imaginamos jamás visitar. 

Afortunadamente \!l avance tecnológico y la 
implememación de esta modalidad ha llevado a muchos seres 
humanos a lograr mayores procesos cognitivos que les son 
!'lignificativos 
en el desarrollo 
de su vida 
laboral, 
per~onal y 
familiar. 

Trata
remos en es1e 
trabajo de 
presentarles 
datos cuanti
tativos y cuali
tativos de las 
\ivencias y 
experiencias 
que hemos 
tenido en el programa de Nivelación a la Licenciatura en 
TrabaJo Social en la modalidad abier1a y a distancia del 
Departamento de Desa1Tollo Social mismas que tienen que 
ver con la implementación y desarrollo que ba tenido el 
programa en sus seis años de vida legal y oficial y que han 
ocasionado gran impacto en diversos aspectos. tanto en su 
operatividad como en las personas involucradas en el mismo. 

Para dar sistematización a este bagaje de experiencias 
es nece-,ario presentarlas con cierto orden y fom1a, por lo que 
organizamos el documento en los siguientes puntos: 

Géne is 
Operatividad 
Impacto y Trascendencia 
Materiales de fa.Ludio. 

De esta manera haremos un recorrido por el. programa 
de Nivelación. haciendo una descnpción de lo anterior. 

La Profesión de Trabajo Social a traves de ,u 
desarrollo histórico ha logrado poco a poco su 
insti1ucionalización con una po,ic1ón más firme en la 
sociedad. Pero bas1a mencionar por ahora que a nivel nacional 
existe un gran número de ei.cuela, de Trabajo Social que 
continúan formando técnicos en e!'lta disciplina. La misma 
Universidad de Guadalajara hace ya ,·arios año., bnndaba 
estudio en Trabajo Social técnico. 

La ruvelación e" un programa que nace al in1criorde 
la antes facultad de Trabajo Social. allí es donde nac16 la 
inquietud de como un cuerpo de Trabajadorc., Socialc~ 

docen1e., 
técmcos en ,u 
mayoría. ,e 
encontraran 
formando 
licenciado~ en 
TrabaJo 
Social. Esta 
situación 
condujo a 
llevar a cabo 
una investi
gación real i
zada por un 
grupo de 
maestros 
apoyados con 

un equipo de pasantes de la misma facultad. A 1ravés de este 
proceso se analizaron los diferentes planes curriculares de 
Trabajo Social que hasta ese entonces había tenido la 
Universidad. Este fue el precedente para que una comisión 
construyera el proyecto cu1Ticular de la Nivelación dirigida 
especialmente a lo~ docentes técnicos formadore:, de 
licenciados y a todas esas generaciones de trabajadore~ 
sociales 1écnicos egresados específicamente de la Universidad 
de Guadalajara. 
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Los primeros estudios permitieron conocer la~ 
característica<; de la población a quien ~e dirige el programa: 
Trabajadores Sociales en servicio profesional activo en lr1 
mayoría de los casos. amas de casa. madre!i de familia y 
algunas con dos trabajos. con lo que las posibilidades de asistir 
a cla<,es a una escuela trad1c1onal se redujeron hasta casi 
anularse . 

Por otro lado. se contaba con la parle positiva como 
lo e\ los años de experiencia profesional. Estos datos fueron 
los puntales sobre los que se apoyó la propuesta misma que 
sale bajo el nombre de: LICENCIATURA EN TRABAJO 
SOCIAL CON ANTECEDENTE ACADÉMICO DE 
BACHILLERATO. NIVEL TÉCNíCO EN TRABAJO 
SOCIAL. EN EJERCICIO LABORAL. EN LA 
MODALIDAD ABIERTA Y CON DISEÑO DE PLAN DE 
ESTUDIOS MODULAR. 

Para esta propuesta se contó con la a.~esoría del 
Instituto Politécnico Nacional de México y la colaboración 
de la antes (DEAD) Dirección de Educación Abierta y a 
Distancia. hoy (lNNOYA) Unidad de Innovación para el 
AprendiLaje y la (D. D. A.} Dirección de Apoyo Académico. 
ambas instituciones de la misma Univen,idad. 

El dictamen de aprobación del programa bajo el 
nombre de '"NIVELACIÓN A LA LJCENCIATURA EN 
TRABAJO SOCIAL EN LAMODA LIDAD ABIERTA' se 
enute el día 20 de Octubre de 1993. 

El programa. esLá organizado curriculannente de 
manera modular a través del sistema de créditos. comenzando 
con un propedéutico más 12 módulos. 

Opera <le dos formas: a nivel local y foráneo en la 
modalidad abierta y a di!itancia. 

En lo local.- el contacto con el estudiante es de manera 
esporádica: ya sea presencia. telefónicamente o E Mail. 
cuando este lo considera necesario. o simplemente acude al 
área de nivelación cuando lleva su producto terminal del 
módulo que se encuentra cursando para que sea evaluado. 

En lo foráneo.- ,;e trabaja de dos maneras: 

a.- Por convenio 
b.- Foráneo independiente 

Por convenio.- Se forman grupos con un número no mayor a 
25 personas. donde se nombra un coordinador de grupo. 
mismo 4ue. siendo el enlace entre el grupo y la Universidad. 
deberá encargar): ,: de los aspectos administrativoi-. de sus 
compañero-.. 

Los asesores acuden una vez por módulo al lugar de 
re.,idencia del grupo para brindar a!-.esoría presencial. 
Postenormente el estudiante se comunica con su a~esor v1a 
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telefónica o por E-mail. Para consultar dudas y /o c;ocializar 
contenidos temáticos . Otro de los método!> que han sido 
utilizados como apoyo son las audio conferencia.'). Cuando 
concluye su producto tem1inal lo envía por paquetería o correo 
electrónico si las posibi lidades de los estudiante!> lo permite. 

Foráneo independiente: Funciona de manera semejante al 
local. haciendo énfasis en los contactos a distancia a travé~ 
de teléfono, fax. E-mail o paquetería. 

Para hablar de la trasce11de11cia es necesario 
especificar la extensión y cobertura que ha tenido el programa. 
mismas que se han logrado por la demanda de un proyecto 
único en ~u e!>pecíe a través de una difusión de estudiante a 
estudiante bajo la técnica de c~cada. por lo que de <¡er un 
programa que originalmente se ofrecería en fom1a anual. se 
ha dado apertura de manera consecutiva semestre a semestre 
tanto a nivel local como nacional. 

La extensión del programa ha sido significativo ya 
que inició en el año de 1995 con 87 estudiantes. de los cuale~ 
57 eran locales y 30 del Estado de Hidalgo. estableciéndose 
con estos últimos el primer convenio para el programa entre 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la 
Universidad de Guadal ajara. 

En 1997 debido a la demanda que se tenía se dio 
apertura a tres grupos de estudiantes foráneos a Lravés de 
convenio. dos en México D.F y uno en Colima y por supueMo. 
también ingresaron estudiantes local~s. Pm,teriormeme se 
incorporaron otros Estados de la república; por lo que 
actualmente comamos con 449 estudiante!> de los cuales 250 
son foráneos por convenio: 40 son foráneos independientes y 
159 son locales. En estos momentos tenemos una cobcnura 
de 18 Estados de la República Mexicana entre los que se 
encuentran: 

Distrito Federal. Colima. Guanajuato, Yucatán, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Sonora, Yeracruz. Baja California Norte. 
Michoacán. Nayarit, Chiapas, Jalisco, Puebla. Chihuahua. 
Aguascalientes. Estado de México, Querétaro. Tabasco . 

A escala internacional tenemos a dos estudiantes que 
actualmente radican en los Estados Unidos de Norte América. 

El programa es demandado en lo nacional por otro!. 
tres estados de la República: Baja California Norte. Coahuila 
y Nuevo León: y en el ámbito internacional por dos naciones 
Europeas: España e Italia. Desafortunadamente no hemo<, 
podido atender a esta demanda europea ya que los interesados 
no cuentan con la documentación mínima requerida para -..er 
considerados aspirantes dent ro de la Universidad de 
Guadalajara o la falta de legalización de la misma en otro~ 
casos. 

Consideramos que este programa ha tenido la 
trascendencia que ahora tiene. pnmero por las características 
de la modalidad ed ucativa que va muy ad hoc con las 



exigencia~ del nuevo milenio: segundo. por ser el único a 
01\'el internacional que permite a los técnicos en Trabajo Social 
ohtener su Grado Académico. 

Además de la trascendencia el impacto ha sido 
extraord1nano. pue:-. a través del auto didactismo los 
Trabajadores Sociales que han cursado la Nivelación 
demuestran mayor grado de análisis, reflexión y seguridad 
profesional permniendo que esto se refleje en el campo laboral 
donde e~tos -,e desarrollan. Esto ha permitido que algunos de 
ellos ocupen ahora pueMos de coordinación en las instituciones 
donde trabajan. obteniendo mejor remuneración económica 
y un rneJor status profesional. 

Un aspecto importante que debemos mencionar es 
que la N1velac1ón a través del auto didactismo ha dejado en 
los estudiante~ una huella 
muy signíficaliva ·· la 

mantenernos al día con las innovaciones de esta modalidad 
educativa. 

En lo que respecta aJ material didáctico consideramos 
necesario compartir la experiencia que hemos vivido. la 
evolución que han tenido estos va de de el impreso hasta el 
electrónico. cosa que trataremos de exponer a continuación. 

En el inicio. - Cuando por íin se dio luz verde para comenzar 
con el programa de nivelación, aún y cuando era algo que se 
esperaba, nos tomó mal preparados en lo que respecta al 
material de apoyo (digestos, guías didácticas , bibliografía etc.) 
lo que nos obligó a trabajar a marchas forzadas en la 
producción de los mismos, sacando así nuestro primer paquete 
de materiales. estos en su gran mayoría eran recopilacione~ 
de artículo)., capítulos de algunos libros y en mínima parte 

producción propia: lo 
anterior en su momento 

disciplina al auto eswdio. 
a la auto evaluación: 
además se sembró la 
inquietud por la 
in,cstigación. elementos 
que permiten el 
crecimiento constante de 
todo profesionista. esto 
úhimo permite a los 
Trabajadores Sociales 
e,tar en cond1c1ones de 
lormular propuestas 
laborales que modifican 
esquemas tradicionales de 
mtervención profesional. 
Todo esto ha pem1ilido que 
los estudiantes descubran 
grandes potencialidades en 
forma personal. 

.. .la Nivelación a través del auto 

didactismo ha dejado en los 

estudiantes una huella muy 

significativa " la disciplina al auto 

estudio, a la auto evaluación ; 

además se sembró la inquietud por 

la investigación , elementos que 

permiten el crecimiento constante de 

todo profesionista 

tuvo su importancia y 
trascendencia ya que al ser 
un programa nuevo y 
único en su área ue 
especialización. también 
los materiales tenían que 
ser adecuados a esa etapa. 
El haber estructurado de 
esta forma el material nos 
c;irvió para que el alumno 
tuviera de una manera 
sintetizada y compilada la 
información necesaria 
para llevar adelante su 
programa de estudios. 
además de que al tener 
este material se podía 
enfocar más en encontrar 
la relación entre su 
práctica profesional y lo 

Consideramos que el programa de Nivelación en la 
moual1dad abierta y a distancia. no sólo ha tenido 
consecuencias en los estudiantes sino también en los docentes 
que trabajamos con el programa. pues de acuerdo a las 
exigencias que hemos sentido por parte de los estudiantes, 
los docentes tenemos la necesidad de actualizarnos de manera 
permanente para responder a los requerimientos académicos 
del programa. por lo que podemos mencionar que un 60.8% 
de los asesores son pa.santes de maestría, 13% ya tienen el 
grado. 4.3% doctorado y solamente 21.7% cuentan con grado 
de Licenciarura. esto permite que la planta docente crezca 
académicamente y de esta manera pueda brindar mayor calidad 
en las asesorías requeridas por los estudiantes. permitiendo 
que el impacto del programa también se dé en los docentes 
ocasionando con ello un mayor desarrollo del programa. 

Los asesores del depanamento de manera constante 
estamos asistiendo a cursos de capacitación sobre educación 
abierta, diplomados. conferencias, pues es necesario 

estudiado y a partir de esa relación, elaborar los diferentes 
trabajos que se pedían como productos para acreditar los 
módulos respectivos. 

Con el tiempo estos materiales han ido modificándose 
de acuerdo a las necesidades y características de los alumnos 
de nuestro sistema, esto se ha venido realizando con el apoyo 
del personal de la CECAD (actualmente INNOVA) que con 
su orientación, supervisión y capacitación hemos logrado 
sobre todo, que nuestros materiales cumplan con los requisito~ 
que debe contener este tipo de insumos. cosa que en un 
principio, al haber sido realizados con premura pero sin un 
conocimiento pleno de cómo estructurarlos tenían grandes 
deficiencias en su elaboración. que aún y con todo eso fueron 
de enorme utilidad en su momento. 

Con el apoyo de la CECAD nuestro material empezó 
a tomar la forma. contenido y estructura acordes a lo que es 
un sistema abierto y a distancia, por lo que de aquellos 
materiales en la actualidad sólo queda el nombre. Podemo:. 
considerar que en estos momentos nuestro material cumple 
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los requisitos indispensables del sistema en el que estamos 
inmersos. 

El haber logrado tener materiales adecuados nos ha 
llevado a tomar el siguiente paso: La elaboración y adecuación 
de nuestros ·'Módulos", para poder ser insertados en los 
medios electrónicos. ¿Cómo se hizo lo anterior? Veámoslo. 

Cuando se logró tener materiales impresos adecuados 
se vio la necesidad. con base a la!. características de nuestros 
alumnos (foráneos en su gran mayoría) aunado al avance de 
la tecnología -en nuestro caso los medios electrónicos de 
comunicación (páginas web. e-mail, chal'>. etc.¡-, de poder 
establecer la orientación y trato con ellos de una manera más 
práctica y económica. por lo que nos dimoc; a la tarea de 
rediseñar nuestro\ materiales y a crear algunos nuevos junto 
con ello comenzamos w1a etapa de capacitación en lo referente 
al manejo de estos medios electrónicos (videoconferencia. 
audio conferencia. diseño de páginas WEB. manejo del 
programa WEB CT, etc.) capacitación que nos ha servido, en 
un principio, para conocer estas nuevas opciones y 
posteriormente a,plicarlas para así reelaborar nue<;tros 
materiales para ser manejados en estas nuevas opciones. 

AJ reestructurar nuestros materiales se tomó la 
decisión de trabajarlos en el programa WEBCT, y en estos 
momentos podemos establecer que se tiene un avance del 95% 
en la elaboración y un 50% en su instalación dentro de dicho 
programa. 

El uso de este programa nos permitirá tener un 
contacto más estrecho con 101, estudiantes sin importar su 
ubicación geográfica. además de tener la posibilidad de 
manejar grupos virtuales en donde se podrán tener asesorías, 
foros de discusión. chats. contacto por correo electrónico, etc., 
para de esta manera establecer un mejor emendinúento y 
aprendizaje del módulo. 

AJgo también significativo es el aspecto económico. 
ya que antes de existir esta opción. las asesorías se hacían: 

Vía telefónica. 
Telegrama!> 
Correo. 
Envío de trabajos por paquetería. 

Lo anterior además de las asef,orías presenciales. lo que 
hacía que el costo sobre todo para el alumno foráneo se 
conviruera en algo verdaderamente costoso y/o con una 
comunicación un tanto limitada. 

Entre los logros que esperamos obtener con la aplicación 
de e<,ta nueva modalidad (WEBCT) están: 

Abatir costos. 
Que el alumno pueda ingresar las 24 horas del día 
todo el año. 
Establecer comunicación con otros alumnos de otros 
lugares. 
lntercamb10 de experiencias. 
Comunicación más ágil y directa con asesores y 
alumnos del mismo módulo. 

También cabe mencionar que con los módulos en la red 
nuestros los alumnos tendrían el ahorro del costo de impresión 
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y gastos derivados (encuadernado. empacado. transporte. etc.J 
ya que al tenerlo en el WEBCT úa icameme cubrirían la cuota 
de inscripción al m6dulo a cursar. 

Como podemos observar constantemente estamos 
buscando innovaciones dentro del programa de Nivelación 
con el principal propósito de proporcionar elementos de 
actualización a todo Trabajador Social 4ue de:-.ee hacerlo. '>in 
importar situación geográfica. tiempo. estado civil. etc. Estas 
innovaciones se llevan a cabo para dar mayores posibilidades 
a los Trabajadores Sociale, de iniciar su auto estudJo. Todo 
ello para fortalecer el desarrollo autodidacta del estudiante 
y de esta manera bnndar la oportunidad de superación 
profesional. 



CUC!iUR 

ESPACIO JUVENIL DEL 

CUCSUR 

Actualmeme la mayoría de las insútuciones que tienen la 
re!>ponsabilidad de fom1ar recursos humanos competitivos, 
buscan en los recursos tecnológicos la clave para mejorar sus 
pro~esos y obtener los mejores resultados. Debemos recordar 
sin embargo. que el éxito del aprendizaje, por ser un proceso 
\OCial. radica en la mteracción derivada de la comunicación 
que se logre entre los diverso~ actores involucrados tales 
<.:omo: profesores, alumnos, administraúvos. etc. 

En muchos de los casos una de las barreras a vencer es la 
brecha generacional entre alumnos y profesores, en lo que se 
refiere a la utilización de recursos tecnológicos como pudiera 
ser la paginas web y que se puede manifestar entre los 
pmi,'T3madores o creadores de las páginas -pertenecientes a 
una generación mayor-, y los usuarios, en este caso los 
alumnos. 

En la medida en que 101> usuario!> se identifiquen con los 
creadores de herramientas tecnológicas se facilitará el proceso 
de comunicación. 

De acuerdo a lo anterior. en el Centro Universitario de la Co ta 
Sur hemos generado Espacio Juvenil, una página web creada 
por un joven universitario. 

El aeador de esta página es José de Jesús Landín Rodríguez. 
un 1oven de 19 años de edad. originario de un pueblo llamado 
Em1liano Zapata municipio de La Huerta. Jalisco. el cual inició 
su preparación relacionada con computación desde los 11 
años. actualmente cursa el tercer ciclo de la carrera de 
Licenciado en Turismo, en esle Centro Universitario, y 
participa en la Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para 

el Aprendizaje como alumno becario dentro del Programa de 
Estímulos Económicos para fatudiantes Sobresalientes. 

José de Jesús comenta que espacio juvenil es una forma de 
acercar a los alumnos con el intemet y dar a conocer algo 
novedoso para muchos de ~us compañeros que al igual que 
él lo han incorporado a su práctica coúdiana. utilizando esta 
y otras herramientas para la oplimización del uso de interne!. 

En ese sentido, hemos modificado la página constantemente 
retroalimentados por las sugerencias de alumnos. profesores 
y personal del área de la Coordinación de Tecnologías para el 
AprendiL.aje. manteniendo sus características originales de 
fomento de los valores culturales regionales y nacionales. 
facilitando así el enlace a web de trámites escolares, difusión 
de las actividades del Centro. 

Esperemos que Espacio Juvenil sea de gran ayuda para los 
alumnos, brindándoles herramientas. opciones. y logre 
consolidarse como el lugar virtual donde se puedan expresar, 
entretener. y por supuesto formar. Todo esto creado desde la 
perspectiva del alumno. 

Puedes v1snar la página en la dirección 
http://www.cucsur.udg.mx./alumnos 

Finalmente. cabe hacer mención que el nombre de Espacio 
Juvenil deriva de que se trata en realidad de un área 
especialmente diseñada por un joven para los jóvenes del 
CUCSUR, pero también, para todos los jóvenes y no tan 
jóvenes de codo el mundo. 
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CUC!iH 

UNA EXPERIENCIA DE CURSO EN LíNE A 

p ARA LAS CIENCIAS SOCIALES Luis Rodolfo Morán Qu,roz 

Moo,aliani 

En me,es recientes, el programa 
INNOVA de la Universidad de 
Guadalajara propu-,o a algunos maestros 
de diversos cenlros temáticos iniciar un 
experimento para la introducción de 
cursos en línea. En los párrafo, que 
,iguen presento algunas reíle,1ones 
acerca de los logros y las dificultades 
con la, que nos enfrentamos en uno de 
e-,o, experimento, en el Centro 
Univer,itario de C1enctas Sociale-. y 
Humanidades. 

Entre mar10 y julio de 2000, gracias a 
la po,ibilidad de rcaliLarclmos en línea 
como complemento de los cursos 
presenciales, pude iniciar el experimento 
de combinar estudiantes de d1versm, 
ámbnm, en un tema común: el de la 
metodología de la investigac1on en 
ciencias 'lociales. Participaron un total 
de 48 alumnos proveniente, de tres 
d1stin10, curso, pre,enciales de 
metodología. Dos de los cur<;os 
impanidos en la licenciatu1a en 
sociología de la Universidad de 
GuadalaJara (segundo y quimo ciclos). 
mientra, que eJ otro era impartido fuera 
de la univen.idad, en un doctorado en 
educación (tercer <,emestre). Como era 
de e,pcrar. los part1c1pantes provenían 
de di,tintos antecedentes académicos, y 
tenían diversas necesidades e 
inquietudes respecto aJ tema principal. 
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Departamento de Soc,o/ogía 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Universidad de Guadala1ara 

El curso en linea en el que se 
inscribieron todos lo, alumnos 
mencionado<; se Lituló "El debate 
metodológico·· y desde el inicio se hizo 
énfasis en que podría servir para generar 
dwlogos y proporcionar información 
respecto a las necesidades reales de 
investigación de acuerdo con los 
requerimiento, de lo, programas de 
licenciatura y de doc1orado. De tal 
forma, lo, conlen1dos del curso. 
expresados en los módulos diseñados y 
escritos por el fac11Jtador de los tre, 
cur<,os presenciales. se ceniraban en 
necesidades que se hacían explícitas 
durame el desarrollo de las clases en el 
aula. De esa forma. los módulos del 
cur<,o en línea complementaban los 
colllenidos señalados en lo!-. programas 
de los cursos presenciales de una manera 
má., dinámica que la tradicional Ello por 
dos razones· 1 ) porque lo, módulos se 
diseñaban a partir de necesidades que 
se expresaban por los panicipantes en 
los foros del curso en línea y en la, 
dificultades que percibía el facilitador 
en las act1v1dades extra-clase que se 
vinculaban a cada curso, y 2) porque los 
estudiantes podían compartir textos y 
reportes que discutían o reflejaban la, 
actividades de recopilación} de análim 
de la información que resultaban 
centrales para todos los cursos. aun 
cuando Jos temas de investigación 
fueran diversos. Los módulos de los que 
constó el curi-.o en línea fueron los 
siguientes: 
--1web-ct/img/arrowno.g1f'. El dehatc 
cuant1tati vo-cualitativo --1web-ct/img/ 
arrowno.gif'2. La teoría de las mujere> 
~ "/web-ct/img/arrowno.gif'3. La 
planeación "/web-ct/img/arrowno.gif'-4. 
Análisis de la información "/web-et/ 
img/arrowno.gif'S. El capítulo 
metodológico ··tweb-ct/img/ 

arrov.no.gif.6. La escritura .. ,web-et/ 
img/arro..., no.gif'7. El trabajo en equipo 
.. /web-ct/1 mg/arrowno.g1f'8. llip-6te~ 
herram¡enta de princjpjo a fin --iweb-ct/ 
1mg/arro\\no.gif'9 Entrevi,tar ¡1 los 
muenos, documentos, anefacLQ..LX 
geosím.b.olos "/web-ct/img/ 
arrowno.gif'lO. Elaboración de tablas 
"/web ct/irng/arro..., no.g1 r· 1 1 La 
intervención sos, 1ológica y la 
invest1aac16n-acc,ón 

En cuanto aJ u,o pre, 10 de la 
computadora por los part1c1pantes en el 
curso en línea cabe mencionar que para 
algunos ésle fue su primer contacto con 
este medio. En especial. claro e<;tá. par.i 
aquello, e,tudiantc, que iniciaban ,u 
formación profesional. Aun cuando e!t 
un requerimiento obligatorio que lo'> 
trabajo\ del curso pre,encial \ean 
escrilos en la compu1adora. alguno.., de 
loi. e-.tudianle!> tu\ 1eron alguna-, 
resistencias a acceder al curso en línea 
a pesar de que c'>luvieran ya 
tam11tar11ados con el uso de la 
compucadora per\onul. 

Desde el ingreso en la página, ..,e 
presentaron algunos problema,; por una 
parte. el hecho de que la página del 
curso. establecida a través de WebCT. 



no siempre era de fácil acceso dados los 
problemas de falla de memoria 
cibernética y los problemas técnicos 
achacables a las máquinas y a los 
programas involucrados. Por otra parte. 
alguno, de los estudiantes de 
licenciarura encontraban que no existe 
,ufic1ente infraestructura en nuestra casa 
de estudios para poder consultar la 
página en horarios pico. En algunas 
oca,iones los alumnos mencionaron que 
las salas de cómputo universitarias 
tenían un horario insuficiente para 
perrmtJrles d acceso en las horas en que 
ellos no estaban en clase o en sus 
trabajo:-. A<ií que varios de los alumnos 
optaron por imprimir los textos de los 
módulos, leerlos y preparar respuestas 
a los módulos que luego irían 
.. subiendo" a la página desde cafés 
cibernéticos. En este caso. los 
estudiantes se quejaron de que ello les 
representó costo~ financieros extra. 

La participación de los estudiantes 
puede situarse en dos distintos ámbitos: 
a) la interacción directa con los módulos, 
que implicaba una respuesta a los 
contenidos del curso y a los temas 
propuestos por el facilitador (a su vez 
motivados por las necesidades 
percibidas en la., sesiones presenciales), 
~ b) la participación en los foros en 
donde los alumno::. discutían entre sí 
temas que no se encontraban (al menos 
no todavía) en los módulos diseñados 
por el facilitador. A este respecto cabe 
mencionar que en el caso del primer 
inciso. sólo algunos estudiantes captaron 
que era posible proponer desde los 
módulo~ respuestas a lo presentado en 
ellos. En el caso del segundo inciso, 
tanto los estudiantes de la licenciatura 
como lo::. del doctorado, expresa ron que 
les resultaba difícil debatir cuando los 
demas participantes no siempre 
respondían a retos específicos 
planteados en los foros. 

Una crítica casi inmediata al curso en 
línea. en especial de parte de los 
estudiantes de licenciatura. se generó 
por la mencionada escasez de máquinas 
existentes en el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
además de los problemas de horario en 

la biblioteca central y en el centro de 
cómputo compartido por los 
departamentos de geografía. ciencias 
políticas y sociología. Por otra parte, 
tanto de parte del facilitador y diseñador 
del curso, como de los estudiantes en 
general fue que la página no resulta muy 
"amigable" (11ser-friendly) desde el 
punto de vista de la apariencia de los 
botones de control. la velocidad de 
respuesta y las capacidades gráficas del 
sistema. Sin embargo, una de las 
mayores dificultades parece estribar en 
que no existe aún (y por ello habrá que 
promoverla) una cultura cibernética y de 
uso de la intemet en las universidades 
locales. Tanto en el programa de 
posgrado como en el de licenciatura 
hubo grandes disparidades en el acceso 
individual (número de entrad& y calidad 
de las participaciones), lo que parece 
reflejar un diferencial en el acceso a las 
máquinas y en la postura frente al uso 
de estas tecnologías. 
Por el lado de lai. ventaja<, percibidas, 
es notorio que este curso en línea 
permitió la interacción de estudiantes de 
distintos antecedentes. los que 
comentaron acerca de lemas y 
necesidades que aparentemente no 
habrían surgido en las sesiones 
presenciales de no ser por la interacción 
vía interne!. Un aspecto notable de las 
participaciones en el curso en línea es 
el hecho de que algunos alumnos que 
tenían muy poca participación en las 
discusiones en el aula resultaron en 
cambio asiduos participantes en los 
foros del curso en linea. y proponían 
temas, generaban soluciones y 
compartían reportes de investigación de 
una manera que no tenía paralelo en las 
sesiones presenciales. Algunos 
estudiantes comentaron que. gracias a 
los ciber-cafés y a la existencia de 
computadoras en sus familias pudieron 
acceder al curso en línea en horas poco 
convencionales, lo que les dejaba libres 
las mañanas o las tardes para otras 
actividades no académicas. 

Para conclui r, quiero mencionar que el 
experimento de complementar los 
cursos presenciales con un curso en línea 
tiene evidentes ventajas en cuanto a la 
flexibilidad de acceso (horarios, lugares. 

formalidad. número de participantes. 
posibilidad de acceso a la infonnación) , 
pero habrá que fortalecerlas con la 
promoción tanto de centros de cómputo 
accesibles en horario y equipo como con 
una cultura de uso de medios virtuales 
para la comunicación académica. En 
cualquiera de los casos. el tiempo 
dedicado al diseño de los módulos se 
compensa en gr:.in medida por la 
facilidad del acceso a las aportaciones 
de los alumnos por parte del facilitador. 

el experimento de 
complementar los 
cursos presenciales 
con un curso en 
línea tiene evidentes 
ventajas en cuanto a 
la flexibilidad de 
acceso (horarios, 
lugares, formalidad, 
número de partici
pantes, posibilidad 
de acceso a la 
información), .. 

Apertura 59 



CUCiEI\IEliA 

PROYECTO DE LA NUEVA 
BIBLIOTECA DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA, 
SEDE ÜCOTLAN. 

MLra. Sofia ele! Rocio Barajas OrLíz 
Jefe de Unidad de Bibliotecas 
CUCTENEGA 

IINROOUCCION 

La tecnología pone ahora en nuei.tras 
manos una serie de instrumentos que 
facilüan de manera imponante el acceso 
a la información. c.¡ue será la fuente del 
proceso enseñanza-aprendu.aje, de la 
investigación. de la difu.c;ión y por lo 
tanto un generador de conocimiento. 

Para acumular conocimienLO 
obligadarnente se requiere información 
como materia prima, pero la infom1ación 
es cada vez más compleja debido a los 
continuo,; cambios que se están 
produciendo de manera constante, esta 
complejidad serefleJa en todos los tipos 
de información dando lugar a una 
situación en que un indjviduo que no ha desarrollado capacidad 
de análisis crítico tiene dificultades para desenvolverse en su 
vida diaria. Toda ésta variedad de infonnación se transmile 
mediante algún tipo de registro gráfico que a su vez se 
comunica a Lravés de un medio impreso, o bien. por un meilio 
tecnológicamente más avanL.ado. 

La biblioteca es el espacio en el que se concentran las 
estaciones de acceso a la información que se coordinan y se 
ubican en red global. Las bibliotecas hoy en día se caracterizan 
por dos elementos primordiales: calidad en la prestación de 
los servicios y satisfacción del usuario. 

La integración de los equipos de cómputo y las 
telecomunicaciones han modificado muchas de las funciones 
y procesos del concepto biblioteca; sin embargo no lo han 
eliminado, por el contrario han reforzado y delineado cada 
vez más claramente su presencia social como Institución. a 
partir de la cual se puede extraer la infonnación que se requiere 
por ruversos medios. 
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La biblioteca del futuro se encuentra 
inserta en un mundo global, donde uno 
de los valorel> más demandados por la 
sociedad es el acceso a la tecnología 
(aunque no necesariamente sea el más 
importante). la información en el futuro 
será producida. transmiúda y consumida 
en forma electrónica, a través de una 
multitud de nuevos meclios. tipos de 
datos y redes de cómputo de alla 
velocidad 4ue revolucionarán nuestras 
concepciones de libros. bibliotecas. 
investigación cicntííica, enseñanza
aprendizaje, propiedad intelectual y 
comercialización. 

La biblioteca es parte integral en la sociedad de la información 
y del conocimiento. porque se reconoce que para alcanzar y 
mantener un óptimo nivel de desarrollo se debe tener acceso 
a la información. que a su vez penuite acumular conocimiento, 
que nos da la posibilidad de tomar decisiones y actuar en un 
mundo en el cual el conocimiento es la riqueza más estratégica 
con que las Universidades pueden contar. Para responder a 
esta demanda de la ínfonnación de la sociedad. la biblioteca 
deberá manejar interfases tecnológicas bajo normas 
bibliotecarias para lo~ usuarios. en un lenguaje común. 

Las bibliotecas mexicanas en mayor o menor medida ya se 
están viendo beneficiadas por las tendencias tecnológicas de 
las bibliotecas líderes en los países desarrollados, y al día de 
hoy nos permite explorar y probar muchos de los aspectos 
que mañana estarán sistematizados y plenamente establecidos, 
aceptados y demandados por nuestros usuarios de la 
información. 

La nueva biblioteca del CUCiénega enfatizará su función en 
la calidad del servicio al usuario. a fin de que a distancia y 



por sí solo Lenga acceso a la información deseada; para lograr 
esto habrá servicio::. directos (físicos) e indirecLos (vinuales), 
que sin hacerse presentes estarán ahí respaldando todas las 
posibilidades de acceso a la información que la biblioteca 
pueda ofrecer. 

D IAGNÓSTICO. 

La actual biblioteca del Centro Universitario de la 
Ciénega Sede Ocotlán tuvo su ocigen en el año de 1994. nació 
a la par del centro y careció casi por completo de planeación, 
~iéndole otorgado el edificio multi-usos que ocupa 
actualmente. 

y optimice la consulta de sistemas de información local, 
nacional e internacional. 

Eslablecer una red de información interactiva de 
consulta imer-bibliotecaria que fortalezca la comunicación 
de servicios de información entre las bibliotecai. del CUCJ y 
la REBIU (Red de Bibliotecas Univers1Larias) 

Ofertar el acceso a la info1maci6n con base en la 
biblioteca (presencial o virtual) a Las empresas, por medio 
del acopio, organización y análisis de datos importantes para 
los diferente~ sectores mduSLriales de la región. 

Crear un centro regional de conservación de 
colecciones bibliográficas y audio
visuales con contenido hist6rico. 

El crecimienlO de la población 
estudiantil y el respectivo crecimiento de 
los servicios biblioLecarios para ofrecer 
al usuario el trato adecuado, han rebasado 
con mucho la capacidad del edificio que 
la alberga. Si tomamos como referencia 
las norma-. bibliotecarias corres
pondientes, en donde se recomienda que 
la biblioteca debe de tener capacidad para 
recibir al 20% de la población estudiantil 
de manera símullanea, de los cuales el 
40cc debe de contar con un espacio para 
consulta en sala. tenemos que se 
requieren al rededor de 320 lugares para 
una población de 4000 alumnos. para los 
cuales. la biblioleca actual del CUCI 
ofrece solamente 100 lugares. Lo ante
rior es ,olo UD punto de referencia 
extraído del documento que DO solo 
contiene la investigación completa del 
mi,mo. sino muchoi. otroi. parámeLros de 
referencia que nos exponen de manera 
clara y concisa la problemática real. 

LA ACTUAL BIBLIOTECA 

DEL CENTRO UNIVER

SITARIO DE LA CIÉNEGA 

SEDE OcoTLÁN Tuvo 

SU ORIGEN EN El AÑO DE 

1994, NACIÓ A LA PAR 

DEL CENTRO Y CARECIÓ 

CASI POR COMPLETO DE 

PLANEACIÓN, SIÉNDOLE 

OTORGADO El EDIFICIO 

MULTl•USOS QUE OCUPA 

ACTUALMENTE. 

Promover la di\ ulgación de 
diagnósticos del sitio, así como a,;esoríu.., 
en investigacione1-,, seminarios y curso, 
referemes a la historia e información 
estadística de la región Cienaguense. 

Fomentar la cultura de la lectura 
en la población a través de ediciones 
divulgativas. así como la promoción de 
lfüros de interés general. 

Crear y promover un programa de 
lectura para la sociedad de la región 
Cienaguense, por medio de talleres 
temáticos especializados en: Niño~. 
Adolescentes y AdulLos. 

Manejar una filosofía de Calidad 
Total (basada en las normas de 
certificación fSO) para los procesos y 
servicios bibliotecarios. lo cual permitirá 

Como OBJETIVO GENERAL se consideró. Planear 
de manera integral la edificación de las nuevas instalaciones. 
esto incluye: Diseñar. Construir. Equipar y Diseñar el Manual 
de Operaciones de la nueva Biblioteca Central del 
CLCiénega. Sede Ocotlán. Respondiendo a la iniciativa del 
RecLOrdel Centro. Mtro Carlos Briseño Torres. quien definió 
d proyecto con un alto njvel de prioridad debido al importante 
papel que juega la biblioteca en los centros universitarios 
i:omemporáneos para una fom1aci611 profesional de alta 
calidad. 

Los OBJETIVOS PARTICULARES soN: 

Proporcionar al usuario la información documental 
) clecLrónica requerida en diversos formatos, en las áreas del 
conocmueDto del CUCiénega y la cultura en general. 

Contar con un rápido y eficiente acceso a la red glo
bal de comunicaciones de manera automatizada, que agilice 

la fluidez y eficacia del intercambio de información, para su 
acceso y su uso. 

M1s10N. 

El CeDLro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) 
de la Universidad de Guadalajara tiene como misión el formar 
y actualizar profesionistas. graduados y demás recurso, 
humanos que se requieren para el desarrollo socioeconómico 
de la región en que se encuentra ubicado: además de organizar, 
realiLar, fomentar y difundir la investigación cienúfica. 
tecnológica y humanista. 
La educación que imparte tiende a la formación integral de 
los alumnos. el desenvolvimiemo pleno de sus capacidades y 
de su personalidad. 

En este sentido, la Biblioteca proporciona a la 
comunidad universitaria y a los diíerenres sectores de la 
población, el I ibre acceso a la información y así satisfacer sus 
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necesidades de: formación y actualización, información para 
la toma de decisiones, investigación y recreación cultural, 
contribuyendo con ello al desarrollo integral de la región 
Ciénega. Teniendo siempre la responsabilidad de rescatar, 
conservar, acrecentar y difundir la cultura, la ciencia y la 
tecnología en un entorno global. 

V1s10N DE LA B1eL1orEcA AL 201 O 

Las colecciones de ésta Biblioteca serán mucho más 
que impresos, libros, revistas y toda representación en papel; 
se incluirán las versiones digitales de los títulos en "Línea", y 
cada vez más, contará con información registrada en medios 
digilales, y en su mayoría, información concebida 
especialmente para ser registrada en medios electrónicos, y 
por lo tanto las colecciones contarán con un ingrediente muy 
rico de recursos informativos, y los materiales impresos podrán 
ir disminuyendo su crecimiento paulatinamente. 

En esta biblioteca el usuario tendrá acceso a la 
información digitalizada tan fácilmente como se ofrece en la 
televisión, ésta información es la que corre por la 
"Supercarretera Vu1ual''. El usuario de hoy y del futuro será 
autosuficiente ante una computadora que pueda estar siendo 
alimentada de información a muchos kilómetros de distancia. 

El personal de la biblioteca se desarrollará cada vez 
más en un ambiente altamente especializado, que estará 
relacionado con los equipos de cómputo y software propios 
del manejo de la información, los sistemas de búsqueda, así 
como con el comportamiento propiamente lingüístico de 
nuestros sistemas de información. 

La calidad será la mayor virtud de la biblioteca, por 
lo que se diseñarán todos Jos procesos informativos, su análisis, 
su procesamiento, su clasificación, su diseminación, su 
recuperación y la promoción para su uso. El control de calidad 
se dará en todos los procesos y niveles, asf como en los 
diversos servicios que se ofrezcan en la biblioteca. 

La biblioteca buscará servir a nuestros usuarios con 
rapidez y eficiencia a partir de un ambiente electrónico 
integrado. acomodándose a las necesidades de todos los 
usuarios a partir de un rico menú de opciones para elegir el 
que más se acomode a sus necesidades, hábitos y gustos. 

La biblioteca, contará con un sistema de apoyos 
académicos moderno y eficiente, orientado a un mejor 
cumplimiento de las funcíones sustantivas. El uso de 
herramientas de cómputo, de telecomunicaciones y otras 
tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje 
permitirá a la comunidad universitaria el acceso a los nuevos 
conocimientos y a la tecnología de punta de manera interactiva. 

Por lo anterior, nos hemos dado a la tarea de crear 
un edificio de acuerdo a las necesidades de información 
mencionadas, una propuesta vanguardista y atrevida., estética 

62 Apertur a 

y funcionalmente planeada con extremo cuidado para 
responder a las necesidades del "nuevo usuario". 

En el proyecto para el nuevo edificio participan los 
arquitectos de la firma Habitátika M. Arq. Raúl Juárez 
Perezlete y Arq. Jorge Hemández Luquin. con quienes nos 
hemos dado a la tarea de diseñar la infraestructura para prestar 
los servicios de biblioteca+mediateca, que específicamente 
se compone de áreas vestibulares, administrativas, de acervo 
de colecciones, de consulta, de medios, de ciber-café, ciber
jardín y galería para exposiciones artísticas, culturales y 
presentaciones de libros, así como de áreas de circulaciones y 
servicios. sumando un total de 5,346 metros cuadrados. Tiene 
capacidad para dar servicio a 800 usuarios, con lugares para 
consulta simultánea en toda la gama de servicios ofertados. 

El concepto generador del proyecto arquitectónico 
para la nueva biblioteca, sienta sus bases en el marco de los 
cambios acelerados y constantes que experimenta la sociedad 
global en los umbrales del nuevo milenio. La propuesta 
pretende establecer un parte aguas físico-temporal, un cambio 
de paradigma en el manejo de la información y la expresión 
arquitectónica misma. 

El esquema inicial del nuevo edificio es básicamente 
un nodo de confluencia de líneas, un conjunto de "barras 
programáticas", volúmenes intersectados que contienen los 
diferentes espacios arquitectónicos y en cuyo punto de 
contacto se genera el vestíbulo que da ingreso y distribución 
a todas las áreas. 

Al aproximarnos a la biblioteca, la primera imágen 
que tendremos será la de un edificio de aspecto dinámico y 
sugerente, que invita a ser experimentado de manera íntegra. 
El conjunto está compuesto por tres volúmenes claramente 
diferenciados por sus materiaJes constructivos, respondiendo 
a las diferentes actividades que se llevan acabo en su interior. 
La disposición de las barras programáticas está de tal modo 
armada que se perciben a manera de brazos que generan 
espacios de encuentro fortuito, estimulando la socialización 
de las actividades académicas extra muros de estudiantes y 
profesores. Esto ocurre en las inmediaciones de los ingresos, 
lo que lo convierte en captador de usuarios. fomentando el 
uso de la biblioteca y promoviendo directamente la auto
formación, siendo ésta una megatendencia hacia la búsqueda 
de conocimiento fuera de las aulas y de manera autónoma. 

M.I.P. Sofía del Rocío Barajas Ortíz 
E-mail: 

rbarajas@cienega.cuci.udg.mx 
Arq. Carlos Heriberto Hernandez 

Ochoa 
E-mail: ch2o@e-architect.com 
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RESUMEN: 

1 1 , , ,rn:q1to actual Je autoformación nxo~.: la traJiL·i<'m 
,ic- l;i lllt'lllr pedagogía aL·ti\a. a la nial se aiiadt·n lo, 
, 1_::L·111L·, principio, con,tructi\ ista, Jel aprenJi1aje. la 
:,n , prdi\ a ,ociohígica postmoderna y la nece,iJaJ dt.· 
111.1lc"11;d11ar la formacilÍn pt'rmanentt'. Supont' 4ue la 
1'11-1-111,;1 ~ gt'stión del proct'so Je aprt'ndi1ajt' est.í t'n 
1•;.1n11, ,lc-1 pr1>pio ,u_1t'h> que aprt·nde. ,in e.\duir por ello 
l.: ;1, uda L'\lt'rna del don·nte con funcione, tutoriaks. La 
.:111"l llr111;1ciún constituye la ba,e dt' la t'n,.:1ian1a a 
,i1,1;111L·1;1. de modo que ,us pri1Kipio, han de e,tar 
l'll"'L"llll'' tanto en la planificaciún co1110 en el proct'so Je 
-1pl1L·;1cuín. Los maten ale, did.ícticos Jeberün fomentar la 
,·l.1b,1raL·i,ín del conocimiento bajo criterio, de 
, 1~111fiL·aL·i,·1n y dinami,1110. 1:n el artkulo ,e presentan 
, tL·mplm de nímo hacerlo. La motivat·i(Ín e, parte 
q1b,1a11nal de la autotúrmacilÍn y requisito fundamental 
¡\11;i la L"OlllinuiJaJ y éxito del aprenditaje a dista11L·ia. 
p,11 L·uanto implit·;1 un ejt'rcicio de control por parte del 
l' l llJlil' ,ujeto que aprL'nlk. En el úmbito laboral. la 
.,u111tonnaciún tient· ,u paraleli,1110 en el teletrahajo. cuy11 
.,11~L· L"' fruto tanto de la, \·ariahles ,ociolúgica, de nue,tro, 
11L·111p," como del dc,arnillo Je la tekmütica. Teletrahajo 
1 .1u1t1formaci1ín ,on Jo, concreciones de una misma 
l'LT,pl'l·tl\ a dt' elabor;1ciún del conocimiento y. por ello 
m1,11111. ;1mho, comparten po,ihilidade, y limitaciones. 

CONCEPTO DE A UTOFORMACIÓN 

En el capítulo correspondiente al concepto de educación de 
los manuales clásicos de pedagogía solía aparecer la diferencia 
entre auto y heteroet.lucación, y generalmente se concluía que 
toda educación es siempre autoeducación, puesto que no es 
posible educar sin la implicación activa del sujeto educando, 
aunque también se mati.!aba que nadie puede desarrollar toda 
~u potencialidad de perfección sin un apoyo externo, porque 
"nadie se da a sí mismo lo que no tiene··. La idea de la 
autoeducación está presente tanto en las corrientes didácticas 
ac11vistas como en las teorías pedagógicas de carác ter 

humanista (Dewey. Rogers. Knowles, etc.). En cualquier caso. 
valga advenir que el significado de ··auto" ha estado siempre 
implícito en una concepción de la actividad pedagógica que 
no partiera de la visión simplista de considerar al educando 
como mera ··tabla rasa'' y a la educación como simple trasvase 
de infonnaciones. 

Actualmente la vigencia de Jai, teorías de carácter 
constructivista. acompañadas de las relac10nada:. con el 
aprendizaje social y el procesamiento de la información, ha 
potenciado aún más la perspectiva ··auco·· del aprendizaJe. Y 
el concepto no se vincula al estricto ámbito escolar o del 
sistema edut:ativo fonnal, sino que ha arraigado con fuer,a 
en el campo de la formación continua laboral. siendo 
considerado como uno de los objetivo!:> a lograr. Porque resulta 
bastante obvio qm: la permanente necesidad de actualizac,ón 
y cambio que exige el mundo laboral no se puede aiem.ler 
excluc;ivamente mediante sistema'> que podríamm, denonunar 
como ··escolare~". en el sentido de hacerlos depender de las 
organizaciones y loe; cond1cionante::. espacio temporales que 
caracterizan a tale~ sistema!.. Las características p<;icológica1; 
de los destinatarios y la naturaleza de autoformación justifican 
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sobradamente que cada vez más penetre en este 
campo de la formación laboral continua (Coloro , 
Sarramona y Vázquez, 1994, SCIENTER, 1993). 

La autoformación se vin cula co n el 
desarrollo de una sociedad cognitiva, donde el 
sujeto deberá ser capaz de tomar La iniciativa y ser 
e l gestor de su propia formación permanente. Así 
lo expresaba el Libro Blanco de la Comisión 
Europea ( 1995): "El sujeto deberá poder tener 
acceso permanente a una gama de bienes educativos 
y formativos bien identificados. complementarios 
para el logro de un saber general, de modo que 
pueda adquirirlos por sí mismo al margen de todo 
sistema formal". 

Desde otra perspectiva, la autoformación 
se puede vincular también con las corrientes 
actuales de cariz liberal e individualista o, si se 
prefiere, con las sociedades postmodernas, donde 
el sujeto no se siente comprometido en demasía con 
los grupos sociales y busca por propia iniciativa, 
en contextos variados, la satisfacción de sus 
necesidades y deseos (Hargreaves. 1996). Una 
traslación laboral de este marco es el teletrabajo, 
justificado tanto por razones estrictamente 
económicas por parte de la empresa como por 
razones de comodidad y autonomía por parte de 
los trabajadores que lo practican (Sarramona, 1998). 
Pero es bien cierto que no existe una única 
concepción de la autoforrnación. Siguiendo a Carré, 
Moisan y Poisson ( l 997). se podrían señalar cinco 
interpretaciones mayoritarias: 

La autoformación integral. que equivaldría 
al tradicional "autodidactismo··. según el cual un 
sujeto asume por sí mismo las tareas de enseñanza 
habitualmente desarrolladas por terceros. Aquí se 

tutoriales, de dinarnizador, de facilitador. etcétera 
en vez de erigirse en exclusivo rector del proceso 
didáctico. Algunos autores hablan aquí de 
"formación abierta'º, si bien esta denominación se 
solapa con la empleada por instituciones que 
ofrecen exclusivamente enseñanza a distancia. 

La autoformación social, se refiere a las 
formas de aprendizaje logradas por la participación 
en grupos sociales diversos: de trabajo. de ocio. de 
colaboración cívica, etc. Se trata de un proceso 
emergente en algunos países, donde se crean 
"organizaciones de aprendizaje" de manera 
espontánea o semiorganizada. sin llegar a construir 
estructuras institucionalizadas y sus ámbitos de 
preocupación son básicamente de carácter social. 

La autoformacióo cognitiva se refiere al 
conocido "aprender a aprender". consistente en que 
sea el propio sujeto quien, tomando conciencia de 
sus propias estrategias metacognitivas, se convierta 
en el director de su aprendizaje (self-directed learn
ing) para el logro de unos objetivos determinados . 

De modo general, la autoformación supone 
poner la iniciativa del aprendizaje en el propio 
sujeto que aprende. quien se erige en rector del 
ritmo y las circunstancias en que se lleva a cabo. 
Esta iniciativa no excluye recurrir a la ayuda de 
tercero s ni a materiales predeterminados. si bien 
cabe la posibilidad que las fuentes informativas sean 
objeto de decisión exclusiva del sujeto aprendiz. 
En cualquier caso. será él quien determine las 
estrategias de aprendizaje apropiadas así como la 
evaluación de los resultados logrados. 

La capacidad de autoformación se ha 
vinculado a los estilos de aprendizaje más 
autónomos, tal es el caso de los denominados 

incluye la formación experiencia!, los proyectos de 
aprendizaje autónomos. la búsqueda personal de las 
fuentes de información. etc. El autodidacta es aquel 

Custa• Kllmt 
"independiente s de campo" (Witkin. 1977), que se 
caracterizan por poseer unos objetivos y refuerzos 

sujeto que ·•se ha hecho a sí mismo" en todo cuanto supone su 
dimensión cultural. de modo que nos situamos en la 
perspectiva habitual de un adulto. 

La autoformación existencial, que equivaldría a la 
perspectiva de la formación existencial, en el "aprender a ser" 
de que hablaba E. Faure, y que se vincula con una concepción 
permanente del proceso de aprendizaje, el cual para ser factible 
no puede ser equivalente a una escolarización pem1anente o a 
la permanente dependencia de los demás para lograr todas las 
necesidades formativas que un sujeto demande. La 
autoformación existencial se apoya en las prácticas de historia 
de vida, en los proyectos autobiográficos, para obtener el 
máximo provecho de las experiencias vividas. 

La autofonnación educativa. que abarca las prácticas 
pedagógicas tendentes a facilitar y desarrollar los aprendizajes 
autónomos en el contexto de las instituciones educativas. Así 
se vincula con las técnicas de individualización que se han 
desarrollado en la enseñanza escolar mediante la aportación 
de recursos diversos. y donde el docente adopta funcione s 
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autodefinidos mientras imponen su propia 
capacidad de estructuración ante situaciones no estructuradas. 
Pero no se olvide que la práctica desarrolJada también los 
hábitos de la autoafirmación, de modo que no cabe pensar en 
habilidades exclusivamente innatas para practicarla, más bien 
al contrario. cabe suponer que todo programa formativo ha 
de contener elementos de autoformación los cuales han de 
tener mayor peso a medida que aumenla la edad y madurez 
de los sujetos. Precisamente porque la autoformación requiere 
de una cierta madurez y práctica. se puede considerar como 
un objetivo general de la misma educación formal, en la línea 
de potenciar progresivamente la autonomía del educando. que 
pase de las fases de máxima dependencia a los de aulonornía 
plena, gracias a la cual seguirá formándose de por vida sin 
depender directamente de los organismos escolares. 

Queda claro, pues. que la autoformación se vincula 
directamente con la formación permanente y con la superación 
del estricto sistema escolar, para abrirse a las posibilidades 
de todos los recursos que ofrece la sociedad y a la satisfacción 



de todos los intereses que pueda tener el sujeto respecto a su 
formación personaJ. 

Bajo estos principios. se advertirá que la motivación 
aparece como factor decisivo en la materialización de la 
autoformación. puesto que supone el impulso personal para 
llevarla acabo. Y junto a ese impulso está el control por parte 
del sujeto en el modo cómo obtiene el conocimiento, lo cual 
logra a través de los procesos metacognitivos que le hacen 
consciente cal adquisición. Todo eJJo será ampliado más 
adelante. Un esquema en forma de mapa conceptual de los 

resulta fundamental el conocimiento de las características 
pskológicas de tales sujetos, así como del sujeto social que 
los envuelve, para luego adecuar metas y contenidos a su~ 
necesidades, como garantía de que se corresponderán con lo~ 
móviles de la motivación interna. Por consiguiente, la 
adecuada planificación previa aparece como una exigencia 
no sólo de la naturaleza misma de la metodología a distancia 
sino como un requisito imprescindible de pertinencia 
pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. El análisis 
en más detalle de los elementos que la integran ilustrará sobre 
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Figura 1: Mapa conceptual de la autoafirmación 
propuesto por el autor 

elementos fundamentales de la autoformación se puede 
contemplar en la figura 1. 

AUTOFORMACIÓN Y ENSEÑANZA A DISTANCIA 

La autoformación constituye la base de la enseñanza a 
distancia. Si en una metodología queda claro que el docente 
aparece en funciones de disponibilidad y ayuda es en esta 
modalidad de enseñanza. donde la iniciativa y control del 
proceso reside plenamente en el sujeto que aprende. basta el 
punto que resulta irremplazable por acciones exclusivamente 
externas. Tanto es así que la constatación cada vez más 
evidente de que el término ··a distancia" resulta inadecuado 
al emplear tecnologías que trabajan prácticamente en tiempo 
real y que constiluyen un marco ambiental sin distancias, lleva 
a pedir la substitución de la denominación tradicional por ]a 
de ·'progmmas de autoformación'' o equivalente. 

Se puede asegurar que la eficacia de los programas 
a distancia, aunque pueden y deben incorporar acciones de 
ayuda y de motivación externa. depende de la consolidación 
de la autofom1ación en los sujetos que los cursan. Por ello 

estos extremos 
Como se ha indicado, la autoformación se vincula 

hoy con las teorías constructivistas del aprendizaje. aunque 
el término "constructivismo" resulta ciertameme amplio y 
puede ser aplicable a teorías de aprendizaje diversas. Porque 
más que una teoría estricta, el constructivismo es un enfoque 
psicopedagógico que resalta el hecho de que el sujeto que 
aprende "construye" el conocimiento mediante la interacción 
con el medio. Tal principio nos remite inicialmente a la teoría 
de la "gestalt" y posteriormente a Vigotski y Piaget. Hay que 
advertir. no obstante, que entre ambos autores hay diferencias 
importantes a la hora de materializar la con~trucción del 
conocimiento. puesto que el primero destaca la dimensión 
intersubjetiva del proceso, mientras que Piaget se centra en la 
perspectiva intrasubjetiva. La complementación es posible si 
pensamos en diferentes momentos del proce:,o cognitivo, pero 
la visión piagetiana se vincula mejor con la auLOformación 
cognitiva, mientras que la visión vygotsk.-yana exige de la 
mediación que supone la autoformación social (Parmentier. 
1998), según la clasificación anteriormente presentada. U na 
síntesis de los principios que rigen el aprendiz.aje en 
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perspectiva constructivista podría ser la siguiente: 
Aprender es una actividad cognitiva 

autoestructurante y no un proceso de recepción pasiva. 
Puesto que el sujeto es el constructor de su propio aprendizaje. 
éste está condicionado tanto por las variables internas 
(maduración, capacidad, motivación, factores emocionales, ... ) 
como por las variables externas (contexto ambiental, recursos, 
relaciones interpersonales, etc.) 

El sujeto que aprende se enfrenta de manera selectiva 
con el objeto del conocimiento y lo asimila de acuerdo con la 
significaciÜn que le dan los esquemas cognitivos que posee 
previamente. 

Tanto el proceso de aprendizaje como los resultados 
del mismo dependen en gran parte de los conocimientos 
previos del sujeto aprendiz. 

Los aprendizajes resultan significativos para el sujeto 
cuando los puede estructurar y organizar de acuerdo con los 
conocimientos previos. 

En el proceso de aprendizaje se van construyendo 
de manera progresiva nuevas estructuras, cada vez más 
complejas y de nivel superior, a partir de estructuras anteriores 
menos desarrolladas. 

El sujeto tiende a construir nuevas estructuras 
cognitivas que constatan la insuficiencia de las anteriores. 

Estos principios de aprendizaje tienen su directa 
traducción en la elaboración de los materiales didácticos de 
la enseñanza a distancia, que recogerán en gran medida las 
recomendaciones de Ausubel ( 1977) y sus seguidores para el 
logro de "aprendizajes significativos", porque no se trata de 
una simple captación pasiva de nuevas informaciones, sino 
su vinculación significativa con los ya poseídos. Sin ánimo 
de ser exhaustivos, serán básicas las normas siguientes: 

Todo nuevo conocimiento se ha de vincular con los 
anteriores de forma lógica, lo cual se puede conseguir con los 
denominados ··organizadores de avance··. que sirven de nexo 
entre unos y otros. Ello entraña un proceso de diagnóstico 
tnicial de los suJetos para conocer sus puntos de partida 
informativos. además de la estructura coherente de todo el 
programa para hacer referencia a contenidos anteriores dentro 
del mismo. En el ejemplo 1 se presenta una forma de 
organizador de avance. 

Las informaciones que presenta el docente han de 
estar estructuradas de manera lógica para así facilitar la 
estructuración mental por parte del sujeto que aprende. Tales 
estructuras no tienen porqué ser las definitivas, pero serán la 
base y el punto de partida de las que elabore posteriormente. 
Se ha puesto como ejemplo de estructura organizativa de la 
información los mapas conceptuales, pero son igualmente 
válidos los organigramas. flujoramas. algoritmos, cuadros 
sinópticos, etc. En este mismo texto se ha presentado un 
ejemplo de mapa conceptual referido a la autoformación que 
puede realizar las funciones de estructuración indicadas. 

Las informaciones se han de il ustrar con 
ejemplificaciones que faciliten la comprensión de su 
aplicabilidad y contextualización con la realidad próxima al 
sujeto que aprende. Los ejemplos también permiten establecer 
relaciones de tipo deductivo e inductivo con relación a las 
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leyes o principios generales y los casos que abarcan. En gen
eral. desde los ejemplos se podrá llegar a principios inclusivos, 
tras advenir semejanzas y diferencias entre ellos. 
En el ejemplo 2 se muestra esta función ilustrativa del ejemplo. 

Los materiales didácticos han de estar organizados 
internamente, de forma que cada elemento se relacione 
lógicamente con el resto, el lenguaje ha de estar adaptado a 
las capacidades culturales y comprensivas de los destinatarios 
y la nueva terminología ha de aparecer siempre en el contexto 
debido para facilitar su retención e interpretación. En el 
ejemplo 3 se presenta un esquema global de toda una materia 
estructurada por módulos. 

Cuando las informaciones se ofrecen en materiales 
didácticos diversos (sistema multí-media) debe haber 
estructura de relación entre ellos, de modo que el aprendizaje 
avance con lógica y coherencia. En el ejemplo 4 puede verse 
la vinculación entre unas grabaciones sonoras y el 
correspondiente material adscrito. 

El cumplimiento de las recomendacione1> anteriores 
no agota las posibilidades de los principios del 
constructivismo. en especial los que hacen referencia a la 
interacción con el medio. Es posible dar un paso más en el 
camino de fomentar la iniciativa del aprendiz, de 
proporcionarle un superior margen de autonomía en el proceso 
de construcción del conocimiento, llegándose así al 
aprendizaje ·'por descubrimiento". esto es, al modo de 
aprender que sigue un camino paralelo al realizado por los 
investigadores cuando elaboran conocimiento científico. Sobre 
este punto conviene recordar la aportación de Bruner ( 1987). 

EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO TIENE COMO 

CARACTERISTlCAS PROPIAS LAS SIGUIENTES: 

El aprendizaje fundamentado en el protagonismo del sujeto 
aprendiz ha de consistir especialmente en la adquisición de 
habilidades estratégicas que faciliten otros aprendizajes. más 
que en la acumulación de conocimientos. Tales habilidades 
estratégicas se corresponden con estructuras propias de 
pensamiento, que hacen del aprendizaje algo estrictamente 
personal. 

La metodología fundamental será de tipo inductivo. 
que lleve al sujeto de lo concreto a lo abstracto, de lo particu
lar a lo general. De este modo se siguen los pasos habituales 
del aprendizaje espontáneo, que se inicia con las sensaciones 
para pasar inmed iatamente a las intuiciones y luego a la 
representación simbólica. El estudio de casos, planteado como 
estrategia previa a la norma general, estaría en esta línea 
metodológica de carácter inductivo, donde siempre habrá que 
destacar el principio de que la capacidad de interpretación 
del caso dependerá en gran medida de los conocimientos 
previos del sujeto. En el ejemplo 5 se puede constatar el 
empleo de los casos como método de foanación permanente 
de médicos en activo. 

La función del docente es la de guiar al aprendiz 
hacia el "descubrimiento" mediante preguntas sugerentes y 
desafiantes y organizando las situaciones que despienen su 



curiosidad e interés. Los mismos estudios de Bruner 
confirmaron la mejora del aprendizaje cuando éste era guiado 
por el profesor. en comparación con el aprendizaje cuando 
éste era guiado por el profesor, en comparación con el 
aprendizaje logrado por el alumno en solitario (Bruner, 1971 ). 
En el mismo ejemplo 5 aparecen este tipo de preguntas. que 
onentan la reflexión hacia los puntos clave de la interpretación 
del diagnóstico que se pretende. 

Esta perspectiva de la autoformación no excluye. 
antes al contrario fomenta La intuición como capacidad per
sonal que pennite ir más allá de las evidenc ias inmediatas 
para hacer el salto innovador. formulando nuevas hipótesis. 
El doceme, en su tarea de orientacivn ha de estimular es tos 
'\altos hacia delante .. que ayuden a comprender las situaciones 
y n:solver los problemas, evitando así que el sujeto aprendiz 
reste pasivo. inmóvil ante ellos. En el ejemplo 6 se muestran 
e~te tipo de estimulaciones cognitivas. 

Aunque se podría oponer la perspectiva significativo
deductiva con la inductivo-descubridora, es razonable pensar 
que amba<; tienen cabida en una concepción eslructuradora 
del aprendizaje y que su aplicación dependerá de las materias 
} caract.erlsticas del alumnado. La primera permite una mayor 
rapidez en el acceso y organización significativa de la 
información. al tiempo que facilita su retención. Pero la 
metodología por descubrimiento favorece en mayor medida 
la in1c1ativa personal y el desarrollo de las estrategias 
per-onales para la resolución de problemas. De modo gen
eral. también i.e afinna que la metodología deductiva es más 
propicia para contenidos vinculados con las cíencias sociales. 
mientr~ que la inductiva lo sería para los de ciencias físico
naturales ( Barrón. L 991 ). 

El fomento de las habilidades intelectuales para la 
resolución de problemas nos remite a los planleamientos 
metacogmtivos a que hacíamos referencia anterionnente como 
una de Las dimem,iones propias de la amoformación. Por citar 
nue\amente a un autor clásico y consagrado en el campo de 
la psicología del aprendizaje, podemos recordar cómo Gagné 
(1971) consideraba que las estrategias cognitivas son aquel 
tipo de habilidades 4ue se vmculan con el tratamiento, la 
consolidación y la recuperación de la infom1ación. Gracias a 
estas estrategias el sujeto es capa1 de resolver una gran 
variedad de problemas. 

Actualmente la técnica de resolución de problemas 
parte del análisis del comportamiento de los expertos. 
identificando las estrategias que utilizan y que les diferencian 
de los no expertos. Esta visión es la que ha permitido elaborar 
programas informatizados (sistemas expertos) para la 
enseñanza de resolución de problemas y la consiguiente toma 
de decisiones. No cabe duda de la importancia de estas 
aplicaciones para programas autoformativos. 

Do~ perspectivas se utilizan para explicar cómo las 
personas resuelven problemas: mediante a) algoritmos. es 
decir. mediante una secuencia fija de reglas y operaciones 
con un número predeterminado de fases preestablecidas, y 
mediante b) la heurística, o descubrimiento de alternativas 
nuevas a las demostradas inadecuadas o a las desconocidas 
1Vázquez. 1997). 

La primera opción es bien conocida en todo el mundo de la 
elaboración de materiales autoformativo~ y re s ulta 
especialmente adecuada para el tratamiento de problemru, 
técnicos de los cuales se conoce pe1fectamente la solución. 
Pero también se aplica al tratamiento de problemas 
administrativos y humanos. cuando está establecido un 
procedimiento habitual para su resolución generalizada; tal 
es el caso de los diagnósticos médicos. como puede verse en 
el ejemplo 7. 

La resolución de problemas por vín algorílmica nos 
remite a una concepción ciertamente mecanicista del 
procesamiento de la información que se vincula con el 
asociacionismo estricto y, por tanto, lo hace di~cutible en 
muchos casos, aunque no se pueda dudar de su aplicabilidad 
en otros, en especial cuando se trata de la elaboración de 
materiales informatizados. Por el contrario, la perspectiva 
heurística se vincula con una concepción más abierta y 
cualitativa de la resolución de problemas, donde las 
i11formaciones no sólo se acumulan sino que permiten una 
ree~tructuración de Las estrategias cognitiva~ a~í como la 
aplicación de la intuición corno mecanismo resolutivo. 
Tampoco se excluye la posibilidad de integrar ambas visiones 
en un solo modelo (Pozo, 1989). 

LA MOTIVACIÓN COMO DIMENSIÓN DE LA AUTOFORMACIÓN 

Aún hoy resulta complejo definir la naturaleza y alcance de 
la motivación para el aprendizaje. La motivación es un 
constructo empleado para describir las fuerzas internas o 
externas que producen la decisión. dirección, La intensidad y 
la persistencia del comportamiento (Carré, Moisan y Pois
son. 1997). Reuchlin ( J 990) propone denominarla "conación". 
entendiendo por tal la modalidad individual de orientación y 
de control de la conduela. La motivación se ha com,,derado 
como un punto crítico, hasta el punto que se condiciona a ella 
el éxito que pueda obtener la autoformación. 

Aunque no se puede negar su necesidad en edades 
tempranas. así como su pervivenc1a para ciertas situaciones 
posteriores, hoy se ha superado la consideración de la 
motivación como algo exclusivamente extrínseco al sujeto, 
quien sería dependiente de la estimulación externa para 
elaborar y conseguir sus proyectos de acción. Más interesante 
resulta la concepción dinámica de la motivación. según la cual 
el sujeto programa y dirige su acción en interacción con el 
medio, materializando así la tendencia general hacia el 
desaJTollo personal que es propio de la motivación humana 
(Nutti n. 1980). Si bien no se puede olvidar que la motivación 
vinculada a la necesidad de aprender no se desarrolla hasta 
que se han cubierto las necesidades biológicas. afectiva.<, y 
sociales (Maslow, 1954). 

Suele diferenciarse entre motivación intrínseca. 
cuando se vincula directamente a un aspecto de la 
autoformación y extrínseca cuando obedece a acciones 
externas, pero en cualquier caso los sujetos han de poder 
advertir personalmente los resultados terminales a lograr para 
que se sientan impelidos a la acción. 
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La motivación intrínseca por aprender, aquella que 
nace de la propia iniciativa personal. acontece cuando el sujeto 
concede valor a los logros que se propone y se siente capaz de 
alcanzarlos con su acli vidad. Al respecto resultan altamente 
ilustrativos los trabajos de Lewin para explicar la intensidad de 
la acción en función del valor otorgado a las metas, las 
expectativas y la distancia a la meta. La conclusión es que la 
eficacia de la motivación externa dependerá de proponer metas 
a~equibles al sujeto, presentarlas como valiosas e infundirle 
confianza respecto a su logro. 

Muchas veces serán las experiencias exitosas, aquellas 
que han demostrado la eficacia de la acción emprendida, las 
que moti varón al sujeto a formarse un marco de representaciones 
positivas sobre sí mismo y sus capacidades. Y es aquí donde, 
recuperando una terminología cibernética, aparece el concepto 
de "control", pero entendido ahora como la autorregulación de 
los mecanismos de la acción que vinculan aJ sujeto con su 
entorno, tal como señala E. Skinner (1995). Para este autor, la 
percepción de control comprende cuatro dimensiones: las 
expectativas, las atribuciones causales. la resignación ante 
ciertas causaciones y la convicción de la propia eficacia. Como 
se advertirá, estas dimensiones configuran el marco en que 
deberá moverse la acción del sujeto que se enmarca en la 
autoformación. El común denominador sigue siendo la voluntad 
personal por acometer las acciones que han de conducir al 
aprendizaje. 

Desde otra perspectiva, la motivación intrínseca y 
consciente se vincula directamente con la metacognición, o toma 
de conciencia y del control de los mecanismos cognitivos. Por 
ello no extrañará que en los programa~ autofonnativos aparezca 
la metacognición como unos de los objetivos a desarro1lar en el 
proceso de aprendizaje, como garantía de continuidad y de 
implicación del sujeto en el mismo. Y deberán ser las actividades 
y sugerencias del programa las que activen estos mecanismos 
metacognitivos. 

El fomento de la motivación intrínseca se puede lograr 
con la adaptación del programa a las necesidades y expectativas 
de los sujetos destinatarios. Los principios de aplicabilidad, 
oportunidad y participación serán aquí fundamentales. Esto 
destaca nuevamente la importancia de un diagnóstico previo 
adecuado para garantizar la adecuación inicial del programa. 
Pero la motivación intrínseca no siempre será suficiente para 
lograr un aprendizaje continuado, de modo que será preciso 
recurrir a est(mulos propios de la motivación externa que le 
den continuidad y que favorezcan el desarrollo de las estrategias 
metacognitivas cuando éstas no existen o no están 
suficientemente desarrolladas. Entre las estrategias didácticas 
que favorecen la motivación extrínseca se podrían citar las 
siguientes (Sarramona, 1993): 

Presentación atractiva de las metas y objetivos que se 
pretenden lograr, poniendo énfasis en la utilidad que pueden 
reportar para el sujeto. Ello supone no limitarse al simple 
enunciado de los objetivos. sino a expresarlos de manera más 
amplia y en un lugar donde el alumno entienda que es parte 
importante del contenido y no meramente marginal (ejemplo 
8). 

Ejemplo de un lenguaje claro, ameno y personalizado. 
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Esta estrategia es aplicable a cualquier medio didáctico de 
información. advirtiendo que las citadas condiciones 
dependerán del nivel cultural de los destinatarios. 

lncorporación de orientaciones para el aprencti.zaje 
estructurado y significativo (técnicas de estudio). La ubicación 
de tales orientaciones puede ser dive rsa: entre los comemdos 
ordinarios del programa. en materiales complementarios 
(ejemplo 9), en guías de estudio, etc. En Lodo caso hay que 
procurar que el alumno, iguaJ que se indicaba respecto a lo~ 
objetivos, no las vea como algo marginal, para lo cual es más 
recomendable su dosificación a lo largo del estudio que toda~ 
ellas concentradas en un solo apartado, siempre de difícil 
asimilación y poco atractivas de ser tenidas en cuenta. tal como 
suele ocurrir cuando sólo aparecen en una "guía'' específica 
de estudio. 

Avance de posibles dificultades y de los puntos más 
relevantes del programa, facilitando orientaciones para su 
superación (ejemplo I O). Tal estrategia se vincula directamente 
con la consideración piagetiana del aprendizaje como una 
··tensión", un cierto desafío que lleva aJ sujeto a desear 
superarlo para alcanzar su "nuevo equilibrio'· que le permita 
avanzar progresivamente en sucesivas etapas de mejora. 

Incorporación de ayudas audiovisuales. que 
diversifiquen las fuentes de información y hagan más atractivo 
el estudio. Con ello se logra adquirir los conocimientos por 
canales diversos, al tiempo que se garantiza mejor la 
adecuación a diferentes estilos de aprendizaje. 

Inclusión de mecanismos de refuer1.:o, que infundan 
ánimo y seguridad en lo que se está haciendo (ejemplo 11 ). 
Mediante esta estrategia se puede abarcar tanto los principios 
del condicionamiento operante que se fundamentan en el éxllo 
del aprendizaje para motivar su continuidad, como el 
denominado "efecto Pigmalion" de proyección de 
autoconfiam.a en razón de la confianza que los demás muestran 
hacia nosotros. 

Posibilidad de autoevaluación objetiva de los 
resultados logrados, mediante la incorporación de las 
correspondientes pruebas y sus solucionarios. La naturaleza 
de tales pruebas puede ser muy diversa, pero su común 
denominador deberá ser la posibilidad de ofrecer una:, 
soluciones que garanticen la verificación correcta de la:. 
respuestas y una cierta sencillez de estructura, para evitar la 
tendencia a no hacer el esfuerzo que supone su resolución 
No cabe olvidar tampoco las posibilidades de tales pruebas 
como elemento reafirmador del aprendizaje y corrector de 
los posibles errores (ejemplo 12). 

Organización de un sistema de comunicación 
bidireccional entre profesor-alumno y de los alumnos entre 
sí, que resuelva dudas y suponga un acicate para el aprendizaje 
continuado. Tal sistema puede llegar a tomar la fonna de un 
"campus virtual" de comunicación permanente, tal como lo 



tiene establecido la ·'Universitat Oberta de Catalunya·· 
(U.O.C.) Etcétera. 

EL TELETRABAJO COMO EXPRESIÓN DIRECTA DE LA 

AUTOFORMACIÓN 

C'na defimción generalmente aceptada de teletrabajo es que 
se traia de una actividad laboral realizada lejos del centro 
de producción o de servicio. en la cual se utilizan tecnologías 
moderna~ de transmisión y tratamiento de la infonnación 
para comunicarse con el personal del centro en cuestión. 
No se trata, pues. del simple trabajo a domicilio. sino de 
una acuvidad laboral que vincula al sujeto con la empresa 
mediante una infraestructura de comunicaciones. Se 
mantiene la relación de dependencia del trabajador respecto 
a la empresa. si bien no está sometido a los controles 
habituales de horario. ubicación. etc .. aunque sf a las 
exigencias de rendimiento. 

Sin entrar ahora a detallar todas las características 
del teletrabajo, resulta claro que su naturaleza nos remite a 
los tiempos postmodernos. al marco de la realidad vinual. 
puesto que las empresas implicadas se convierten, total o 
parcialmente. en empresas virtuales . Se superan así las 
e~tructuras empresariales propias de la primera revolución 
industrial, cuando todo producto debía ser realizado "in 
situ··. porque sólo en la empresa había los medios para 
hacerlo. 

El paralelismo entre el Leletrabajo y la 
autoformación resulta evidente, más si situamos esta 
segunda en el contexto de lo que seguimos considerando 
como "enseñanza a distancia", Porque el teletrabajo da 
prevalencia aJ trabajo sobre el empleo, de la misma manera 
que la enseñanza a distancia hace prevaler el aprendizaje 
sobre la enseñanza (Castillejo, Sarramona y V ázquez, 1988). 
El énfasis, por tanto, se pone en la actividad del sujeto que 
trabaja o que aprende, más que en las infraestructuras 
matenales con las que se relaciona tal actividad. 

Si de manera general roda acúvidad laboral 
requiere hoy de formación y mentalidad tecnológica. 
entendidas no sólo como el dominio de los recursos en 
per~pectiva de usuario, sino también como la posesión de 
una actitud positiva hacia la tecnología que posibilite la 
apenura hacia la innovación e instaure hábitos que son 
propios de aquélla, como el rigor, la precisión. el 
si\tematismo, el orden, etcétera. en el caso del teletrabajo 
tal requisito resulta atín más evidente. Porque la viabilidad 
de un teletrabajo consolidado se fundamenta en el dominio 
de la tecnología de la comunicación y en el arraigo de los 
hábitos citados. En definitiva se advertirá que son los 
mismos requisitos que resultan exigibles para una 
autoformación institucionalizada. que tenga garantías de 
con11nu1dad y de eficacia. Y es que la fonuación laboral en 
la línea indicada sólo será factible si en esta misma 
fonnación se emplean los recursos tecnológicos de manera 
sistemática. tanto en el acceso al conocimiento como en la 
comunicación y control institucional. 

El telecrabajo plantea evidentes problemas personales 
y colectivos entre los que destacan los vinculados a la 
socialización y a la comunicación social, a los que habrá que 
hacer frente de manera adecuada. pero también plantea nueva:-. 
exigencias a las que habrá que responder. Como ejemplo baste 
citar la forma de relación social que deriva del empleo de 
medios teleméticos de comunicación: teléfono. fax. correo 
electrónico. videoconferencia. realidad virtual. etc .. y que 
habrá de ser practicada paralelamente a la socialización directa 
o ··cara a cara". Para estas nuevas forma" de relación social 
no sirve la preparación exclusiva del sistema formal presencial. 
sino que hay que desarrollarlas en sistemas formativos que 
exigen su empleo. y estos son los sistemas flexibles, 
individualizados. a distancia. que tienen en la aucofom1ac1ón 
el principio pedagógico de funcionamiento (Prumamier, J 998 ). 

En otras palabras. se puede afirmar que la práctica 
de la amoformación en sistemas de enseñanL.a a distancia e:, 
la mejor garantía de preparación para una modalidad de trabajo 
que todas las previsione:-auguran como de fue11e desarrollo 
en el futuro, aunque no se eliminará el trabajo .. presencial" 
convencional, en especial en ciertas ramas de la ac¡jvidad 
laboral, por las lógicas exigencia.~ que éstas tienen. Aunque 
el común denominador de ambas modal1dade~ de trabajo será 
cada vez más la exigencia de un espíritu innovador. que mo
tive la iniciativa individual para el autoempleo y. en cualquier 
caso, para la calidad del trabajo (Díez Hochleitner. 1998). 
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Anexos 

E JEMPLO 1. Transcripción de las grabaciones de audio que 
acompañan un curso de ''Corte y Confección" de CEAC 
( 1989). 
Susana: Esta unidad ( 14) está dedicada a algunas prenda~ de 
invierno que utilizados con bastante frecuencia en esta época 
del año: los abrigos. 
Carlos: ¿No los habíamos estudiado en una unidad anterior, 
concretamente en la número 12? 
Susana: No. Carlos. En aquella ocasión aprendimos dos 
modelos de chaquetones. jumo con los trajes chaqueta. Esta 
unidad la dedicaremos enteramente a los abrigos. ( ... ). 
Aprendemos a dos modelos de abrigos: el abrigo de línea 
amplia y el abrigo de estilo sastre. ¿Sabe qué forma tiene cada 
uno de ellos? Consúllelo en la unidad. Es muy fácil 
localizarlos, puesto que son los dos únicos dibujos que tienen 
figurín. 

E JEMPLO 2. Texto correspondiente a la unidad "Mareo" del 
"Curso Autoformativo en Atención Primaria de Salud" del 
lnstitut díEscudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya 
(l 994 ). Traducido del original. 
Nos consulta la paciente M.A.R. de 59 años, que desde hace 
siete padece de mareos muy fuertes. Refiere que, cuando los 
tiene. todo le da vueltas, "la habitación se mueve··. Van 
acompañados de náuseas y en algún caso de vómitos . Esta 
sintomatología le dura unos dos días. ¿Cree que la enferma 
define adecuadamente su sintomatología como para clasificar 
ea uno de los grandes grupos del mareo? ¿Es preciso conlinuar 
con la anamnesis? ;,Tenemos suficientes datos para hacer un 
diagnóstico sindrómico? 

EJEMPLO 3. Texto correspondiente a un curso de la Caixa 
Sabadcll sobre '"Producto~ de activo·· ( 1994). Traducido del 
original. 
Qué ocurre cuando una transferencia no se abona 
automáticamente en la cuenta de destino por error de los datos 
o porque la cuenta ,e ha cancelado? Véase en cada uno de lol> 
tre!. sü,tema!. vigente de transferencia ... 
Bien. ya conocemos las peticiones del Sr. Ribes respecto al 
préstamo que solicita a nuestra entidad y ya le hemos 
infonuado de las condiciones básicas para otorgarlo. Pero dada 
la personalidad y conocimientos de este el iente a buen seguro 
que nos dará más preguntas y pondrá más objeciones. ¿ Cuáles 
pueden ser las objeciones que este solicitante o cualquier otro 
podría hacernos? Tal vez no sea tan previsor como parece o 
bien tiene necesidad de financiamiento inmediato. Es prob
able que conozca las condicione5 de otras entidades 
financieras. ¿, Cómo podáamos rebatir sus posibles objeciones? 

EJEMPLO 4. lntroducción al curso de la Universitat Obena de 
Catalunya sobre "Teoría y modelo!> de diseño curricular"' 
( 1997). Traducción del original. 
En cuanto al tipo de ~ubr-.1.yados que debe realizar, puede ~er 
conveniente hacerlos en colores diferentes con el fin de 
distinguir la razón por la cual lo hace en un determinado texto. 



Así por ejemplo: el rojo pru=á 1i~WilA,~s importantes, el verde 
para col!sejos de utllidad. y el azul para medidas o técnicas 
ql)e debe recordar ... 
EJEMPLO 5. Transcripción de las grabaciones de ayqio que 
acompañan un curi,o de "Corte y Confe'cción" de CEAC 
(1989). 
Lo mfü, característico de esta prenda es ia mapga canes·. Hay 
4ue ser cmdadoso con el trazado de esta mang~ que es muy 
parecida a la manga ranglón. Pero. sobre todo, no hay que 
con1undirsc en el momento de montar el canes· sobre la manga 
} el 1.r.1sero sobre la lra,era. fa fácil confundirse en esto, puesto 
4uc el canes delantero y trasero son muy parecidos. P,or e)lo 
conviene escribir sobre el patrón una ··o··y una 'T' para evi~?f 
equivocaciones. Obsérvese también con detalle el patrón del 
delantero. ya que,ror tratarse de una _P,renda con pliegues 
encontrados delante. hay que reservar espacios para ellos. 
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Centro de Recursos Informativos CERI 

En el camino hacia el desarrollo económico, social y político de los pueblos, la valoración y formación del recurso humano funge 
como pilar fundamental que representa un excelente medio para alcanzar mejores niveles de vida, incrementar la competitividad 
y hacer frente de manera exitosa al proceso de globalización cuyo impacto se incrementará considerablemente en los próximos 
años. Dentro de este importante proceso de desarrollo del recurso humano, el mejoramiento de la calidad académica de la 
educación resulta ser un factor estratégico. 

El centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara consciente de ello, ha adquirido 
el compromiso de transformar la calidad del trabajo académico. 

El Centro de Recursos Informátivos CERI nace debido a la necesidad de proveer a los universitarios de recintos adecuados en 
donde se proporcionen servicios de información actualizados, oportunos y eficientes a través de un amplio soporte en la 
teleinformátíca; contribuyendo así a la formación de recursos humanos con altos niveles de competitividad. 

El Centro de Recursos Informáticos representa un esfuerzo por proporcionar a los universitarios del CUCEA y al público en general 
de información que responda eficientemente a sus necesidades, permitiendo hacer uso de recursos informativos de vanguardia. 
El aprovechamiento y uso efectivo que logre hacerse de esta infraestructura será producto del compromiso y la suma de esfuerzos 
de alumnos, profesores, personal y funcionarios tanto del Centro Universitario como de la Universidad de Guadalajara. 

Cómo Nace 
El desarrollo de la sociedad de la información se manifiesta en un conjunto de profundas transformaciones que tienen importantes 
repercusiones en nuestra economía y también en la vida de los ciudadanos. 

Los servicios bibliotecarios y de información del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara se han reorganizado a fin de responder a las necesidades y demandas de los usuarios y establecer el desarrollo que 
permita la vinculación Información-Uso-Aprendizaje 

El Centro de Recursos Informativos CERI surge con el propósito de atender las necesidades de información que con énfasis en el 
área económico administrativa demandan los usuarios del CUCEA y el público en general relacionadas con: 

• La educación formal en sus diversos tipos y modalidades 

• La educación no formal, la recreación y la formación de valores culturales 

• La toma de decisiones en la administración pública y privada 

• La producción de bienes y servicios 

Organización 
El Centro de Recursos Informativos, por sus siglas CERI, forma parte de la REBI, Red de Bibliotecas de la Universidad de 
Guadalajara es una instancia dependiente de la Coordinación de Servicios Académicos del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas, destinada a proporcionar servicios de información, mediante la atención a toda persona que lo solicite 
a través de libros, publicaciones periódicas, materiales audiovisuales y electrónicos, o cualquier otro material documental que en 
ella se conserve. 

Organización y estructura del CERI 

I. Biblioteca Central; 

II. Biblioteca Benjamín Franklin; 

III. Unidad de Convenios; 

IV. Unidad de Autoaprendizaje de Lenguas; y 

V. Unidad de Medios Electrónicos y Audiovisuales. 

Apertura 73 



Estructura 

Biblioteca Central , coordina las funciones de administración, servicios al público, desarrollo de colecciones y procesos técnicos 
delCERI. ---
Biblioteca Benjamín Franklin coordina los servicios de préstamo y diseminación de la 
información contenida en los acervos de libros, publicaciones periódicas, materiales 
audiovisuales y electrónicos, o cualquier otro material que se conserve en la propia Biblioteca 
Benjamín Franklin. 

- - ,·~ . . . . 
~;. .... \• ,. -. ~ ...... -~e 

Unidad de Convenios coordina el funcionamiento y desarrollo de los acuerdos sobre 
consulta y promoción de materiales documentales que el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas mantiene con el Banco Nacional de Comercio Exterior 
BANCOMEXT, el Instituto Nacional de estadística Geográfica e informativa INEGI y el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, así como aquellos que a futuro se 
incorporen. 

Unidad de Autoaprendizaje de Lenguas, coordina los programas de 
autoaprendizaje para la enseñanza del inglés y el francés, conformará el establecimiento 
de un club de conversación para la práctica de las lenguas señaladas y vigilará el 
desarrollo del mismo, implementará los mecanismos necesarios para otorgar el préstamo 
interno de los materiales contenido en el acervo del área. 

Unidad de Medios electrónicos y Audiovisuales,coordina el funcionamiento y desarrollo de la 
red de cómputo que integre todos los equipos del CERI, así como la instrucción y asesoría 
al personal y a los usuarios, para operar los servicios de consulta electrónica: Internet y bases de 
datos. Promueve y difunde el uso de teleconferencias vía satélite y video comprimido como apoyo a 
las actividades académicas del Centro Universitario y de actualización profesional. 

En el desarrollo de las actividades sustantivas de la 
Universidad existe un elemento común cuya existencia 
es imprescindible la información. No existe avance en el 
conocimiento, ni formación de cuadros profesionales, ni 
difusión y extensión de la cultura sin la información. 

Organigrama . 

Comité del Dirección del 
CERI CERI 

1 
1 1 1 1 1 

Biblioteca Biblioteca Unidad de Unidad de Unidad de 
Autoaprendizaje de Servicios Electrónicos Benjamín Franklin Central Convenios Lenguas y audiovisuales 

1 1 

Método de Redes 
Enseñanza 
- Inglés 
- Francas 
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Misión, Visión 

El Centro de Recursos Informativos tiene como misión: fortalecer el proceso de facilitación del conocimiento brindando servicios 
informativos de vanguardia a la comunidad universitaria del CUCEA y al público en general. 

Objetivos y Valores 

El propósito del CERI es coadyuvar al aseguramiento de un nivel académico 
competitivo del CUCEA en el ámbito local, nacional e internacional. 

La visión del CERI es tener una efectiva infraestructura organizacional, para 
asegurar la vanguardia en los servicios informativos del CUCEA. 

l. Fortalecer la labor docente del CUCEA de acuerdo a las necesidades de su comunidad universitaria 

2. Ofrecer servicios informativos de calidad y relevancia para la comunidad del CUCEA, y el público en general. 

3. Promover y facilitar el intercambio de información entre la comunidad universitaria del centro y los usuarios 
que demanden servicios de información. 

4. Desarrollar una estructura organizacional eficiente y sustentable. 

S. Consolidar la imagen y presencia del CERI en el ámbito universitario del CUCEA, regional y nacional. 

Nuestros Valores 

Creatividad 
Respeto 

Honestidad 
Trabajo 
Calidad Espíritu de Servicio 
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Acervos 
Núme ro de Volúm enes 

CD ROMS 

Revistas ( elect ró nicas e impresas ) 

Bases de Dato s 

Servicios 

Actuales 
Proyectados 2005 

Actuales 
Proyectados 2005 

Actuales 
Proyectados 2005 

Actuales 
Proyectados 2005 

Los servicios que ofrece el Centro de Recursos Informativos son: 

l. Préstamo Interno de materiales documentales. 
2. Préstamo externo de materiales documentales. 
3. Servicio de consulta de material no convencional 
4. Internet, servicios de impresión y scanner. 
5. Bases de datos 
6. Repercusión de Información. 
7. Fotocopiado. 
8. Sugerencias para nuevas adquisiciones. 
9. Comité de búsqueda de materiales documentales. 
10. Cubículos 
11. Acceso a más de 1,000 títulos de revistas en texto completo en forma 

electrónica "' 
12. Acceso a más de 300 títulos de revistas impresas 
13. Archivero vertical con folletería diversa 
14. Auditorio con acceso a teleconferencias 
15. Bases de datos en línea y en CD-ROM 
16. Boletín de alerta de publicaciones periódicas para departamentos 

académicos 
17. Colección de consulta 
18. Colección de reserva, que incluye de libros de texto 
19. Colección general: c.erca de 50,000 libros 
20. Compilación de Bibliograñas para maestros e investigadores 
21. Consulta a catálogo en línea del CERI y de otras bibliotecas de la Red U de G 
22. Consulta a Internet 
23. Consulta a más de 200 discos compactos (CD-ROMs) referenciales y de texto 

completo 
24. Convenios; colecciones de materiales editados por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial IMPI, Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática INEGI, Banco Nacional de Comercio Exterior BANCOMEXT 

25. Cubículos de estudio para grupos e investigadores 
26. Diseminación selectiva de información para proyectos de Investigación 

( búsquedas por computadora ) 
27. Expedición de credencial para obtener préstamo a domicilio de materiales. 
28. Fotocopiado, engargolado y teléfono público 
29. Sala de medios electrónicos y audiovisuales 
30. Salas de estudio para 400 personas 
31. Talleres sobre el uso de Internet, catálogo del acervo, Bases de datos en línea y CD ROM. 

- -- - ----
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Servicios 

Convenios 

32. Videoteca; con más de 4000 videos 
33. Préstamo de materiales a domicilio y en sala 
34. Préstamo interbibliotecario 
35. Servicios de referencia con asesoría básica y especializada 

* Servicio a ofrecerse próximamente 

HORARIO 
Lunes a Viernes 8:00 21:30 horas 
Sábado 9:00 14:00 horas 

El centro de Recursos Informativos del CUCEA es depositario a través de convenios de la información y los recursos que producen 
tres instituciones mexicanas, lo cual ha permitido un aumento considerable en el acervo además de tener acceso directo a los 
materiales especializados que generan estas importantes dependencias: 

J. Banco Nacional de Comercio Exterior 

BANCOMEXT 

2. Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial 

IMPI 

3. Instituto Nacional de Estadística 
Geográfica e informática 

INEGI 

Características Académicas y Físicas del CUCEA 

Alumnos en licenciatura 10,814 

Alumnos en postgrado 784 

Profesores 738 

Investigadores 137 

Personal (mandos medios y 322 
administrativos) 

Total 12,795 

Superficie del Campus 
26 hectáreas 

Licenciaturas 9 - Especialidades 3 - Maestría 9 - Doctorado 1 
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Usuarios 

Usuarios Potenciales 

Internos 12,725 

Externos 8,000 

Total 20,795 

Asientos Disponibles 
400 

Requisitos 

Contar con una credencial de usuario para lo cual deberá: 

• Llenar una solicitud de registro. 

• Proporcionar una fotografía reciente tamaño infantil. 

• Presentar una identificación vigente. 

• Firma de un aval. (El aval debe ser una persona solvente mayor de 18 años) 

• En el caso de que el usuario extravíe su credencial, deberá dar aviso 
inmediatamente a la biblioteca a fin de 
evitar que otra persona la utilice. 

• En el caso de pérdida o deterioro de la credencial, la biblioteca expedirá 
un duplicado de petición del interesado por una sola vez dentro del 
período de vigencia de la credencial original. 
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De los Servicios de Préstamo Externo 

• El usuario podrá obtener en préstamo externo hasta 3 libros simultáneamente. 

• La duración máxima del préstamo externo será de 3 días hábiles; en la Biblioteca 

Central y de 7 días (una semana) en la Biblioteca Benjamín Franklin. 

• Si el material no ha sido solicitado por otra persona y el usuario lo ha devuelto 

puntualmente, se podrá renovar el préstamo. 

• En el caso de que el libro que el usuario requiera se encuentre prestado, podrá 

solicitar el apartado del mismo a fin de que, en cuanto sea devuelto, se ponga a su 

disposición. 

• El usuario deberá verificar las condiciones físicas de los materiales que ha obtenido 
en préstamo a domicilio, puesto que al recibirlos se hace responsable de cualquier 

desperfecto que pudiera sufrir. 

• Se pagará una multa de $1.00 (un peso) por día de retraso en la entrega de cada uno 

de los materiales. 

Obligaciones del Usuario 

Devolver en buen estado y en la fecha señalada los materiales obtenidos en 

préstamo a domicilio. 
El usuario no podrá hacer uso de este servicio cuando incurra en alguno de los 

sigurentes casos: 

• Si se retrasa tres veces durante el periodo de un año, se hará acreedor a 

a cancelación del servicio por un año. 

• Si después de haber recibido dos recordatorios para la devolución del 

material, no responden a ellos, en tal situación será sancionado con la 
suspensión permanente del servicio y el aval deberá responder por 

los libros no devueltos. 

• En caso de pérdida del material prestado, en usuario deberá 
responder entregando una obra similar a la extraviada o bien en su 

caso el material que la Biblioteca indique para su reposición. 
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