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Presentación.-

El momento histórico en el -que· SC.cn-Cuentra el ·-desarro'llo 

del quehacer educativo d~ nuCst.rC)_ P_a1_~-'- .eXig·c.:_Un: r'Cpla_nt.ean\i~nto -
de la cstrateg_ia que, lo_: ha·· .. _venido-·: __ Bu_ia_n~~~;:.',en:.:'Ci _·_s_~n-tido de lograr 
un mejor equilibrio .eritro-·10. _can1:id~·d_:.cÍc: __ ¡'oS"·5·~rvicios ·educativos 
y la calidad· con que;. se·.: ·afre~Cif~-~:.;·· L~'· -~~1id-~d':,de _ los ·SCrvicios cdu 
ca ti vos se-' obtierÍc; medi-óilt'é~,18. '::iiítog·r~Ci6rl'"~'ó· inte·r-relnci6n de un; 

:: gran _vari_edad de -- faC·t_(J~Cs_;_':.' Cn,t:_r~.~:ro:~--:~qu~~:·:d~s_t~c~ -'la·. ·eficacia de la 

labor ~~~Y-~_::~:~:~!-;i~-~~-~'.:i·i~~~~:~~~~tfl--1-~i~-:-:~;~t:~,~~-~s de .. cOngruencia • 

y dispers.i6n ," .' "'Lri_:::fOf.niAci6n_:.:dc-·10S :.CgTc_sados nci ·responde ndccundn
mento a'· i.o~-.co~t_e.ni.dos:d~ .. -·io~_:pl-Ú~es<y:~programas de estudios de 
los niveléS .en los- quo __ ·d~sarrol"la~ s'u-1abor, ni representa un equi 
librio -_'Cuantii:~t-i\ro- respecto- dO las necesidades. -

No obStÓnte-· los avance~ - en el nivel de escolaridad de los 
maestros y los adelantos_ en la tecnologia educativa, los programas 
de ·actualizaci6n y supernci6n del magisterio son insuficientes y • 
no coinciden con las aspiraciones de este sector". (1) 

Este factor l1a determinado en gran medida una serio de inno
vaciones que influyen directamente en nuevos proyectos para los 
procesos dC formnci6n y supcraci6n del magisterio, Tenemos enton· 
ces en puerta, un cambio radical en lo que representa el curricu·. 
lum para educaci6n normal¡ y por otro lado, la necesidad de adecuar 
las t6cnicas, los m6todos y los conocimientos en manos del. maestro· 
en servicio, de acuerdo a las nuevas exigencias que nos ¡i1nntCan·'_.: 

estos ;~m:!::~ma Nacional de Porma,cj.,6n de Mncstros_::_(~·~N~-~::~~\.:»i'::':·~:~'~:
encuentrn entonces ante la necesidad de aprov_e_cha.r::dc :.m~~Ci-á.'-?J:ÍiCt~:::, .. 
nnl, las diferentes alternativas institucionnie~. C.1:10·.qUe_~"CUe~t~_',J,";·. 
ra llevar a cabo tan extensa labor. .> ~.,~ :,_~~·-,;~:_'.:'.:;:,'~->:: .. ~;\-.~;. 

Dadas la·s funciones y los obj. eti vos._. po_r,. ~~s .·:qu~.~~f~-~:~.c-Te~dii, · 
la U.P.N. tiene la responsabilidad de Co~rdin~i=·.··cS"f~'éí-'.ZOs'·:POrP·;:-.. '--. 

. -.._ • . •- •. -.,-_ ... ,, .• ;•;-i.>;::d.!--'.· ... i··,- . _.·,- . 
coadyuvar al logro de las meta_s' que se-·proponc:'actualmentc.:_cl·.',pro·_· · 

. -:.··."'··::;.;,X:)-;:,<~ ... ·._· .. • .. · 

(1) Plan Nacional de 
ral S.P.P., mayo 

Desarrollo· 
1983. P:lg. 

ii;s3.:-1~8s~·- ·: .. ·~ó~,J'~ .. -EJ~c~·tiV_O. Fcd·e~. 
223 '." ... :_::~;.·.:·e~' , ·~-,: 

~::_·:.-,.-.;:, 
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yecto de íormaci6n y superación del magisterio: "Contribuir al -

desarrollo profesional del magisterio en servicio, particularmente 
el de educaci6n básica, con programas de íormaci6n, actualizaci6n 
y superación acad~micns, asl como apoyar la formaci6n de especia· 
listas en -educaci6n que demande el Sistema Nacional." (2J 

La implantaci6n de las licenciaturas de cducaci6n primaria y 
preescolar implican diferentes necesidades de actualizaci6n del d~ 
cent.e tanto de normales como de educaci6n b~sica; necesidades de

terminadas por los nuevos contenidos de la cnscnanza normal, por -
las caractcristicas del educando normalista y por el perfil profe
sional que ahora se espera del maestro. 

Este nuevo panorama educativ~ ha sido previsto por la S.E.P. 
buscando alternativas de educaci6n permanente para los docentes -

que coadyuven a su actuali:zaci6n, 
Dentro de los proyectos estratégicos que está llev.-1ndo esta 

Secretaría para implantar las licenciaturas scl\aladas, la Universl 

dad Pedag6gicn Nacional está descmpcftando un papel muy importante 
en relaci6n a la actualizaci6n de docentes. 

En lo que corresponde a la funci6n de Extensi6n Universita

!1.!!. ·se pretende cstoblcccr, entre otros, un sistema de superaci6n 

permanente dirigido a los maestros en servicio con la finalidad -
de ofrecer una alternativa de actuali:zaci6n profesional que favo

rezca el buen dcsempef\o de su pr:iclica educativa. 
Este sistema busca formar parte de los proyectos de la S.E.1•. 

que se abocan u la capaci"taci6n y desarrollo del maestro en ser
·vicio. Pretende ser parte de las tareas que corresponden n la ex

tensi~n universitaria dentro de la U,P,N, buscando abarcar el ma
yor nCimei,:o. posiblC de destin:>tarios para contribuir a corto pla_zo 
y de-manera permanente en el mc,oramicnto de la calidad de ln ens~ 
ftan:za~·-

Por otro lado, es necesarit1 sen.a.lar i¡ue la iniciativa e in
·quiC_ttid para.'-'el desarrollo de esta propuesta es resultado del tra

. blij o de-sCmpé.fta_do_ en. el· Departamento de -Extensi6n Universi tarii. de 
la U, r;N, ,_ por lo que ag'!'adezco ·infinitamente_ a mis compafieros de 

t_rab.aj~ por sU _apofo, así ~Ómo. ¡a _la 'proriin Universidad Pedag6gica 

(ZJ 'PrOyccta··Acndémico· ~.P.N, - Agosto 1984, P5.g, 3 
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¡1or la oportunidad laboral que me ha brindado. 
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Introducci6n.-

La formaci6n y actuali:aci6n del magisterio representa ahora, 

dentro de la política educativa del Estado Hcxicano una de las li

neas mfis importantes n desarrollar. 
El mejoramiento de la calidad de la cducaci6n marca las ncc~ 

sidadcs.dc rccstructuraci6n del sistema educativo nacional entre -

lo que destaca la cducaci6n normal: "La cal idail acadl:mica se ob-
tiene mediante la concurrencia de una variedad de factores, 

ellos. destaca la importancia de la actuación del maestro. 

Entre 
tillo --

exige que su prcparaci6n y actuali::ac:i6n sean del m.is 111 to nivel. 

Hl magisterio rcspondcrli a los ni\'clc!' de profcsionnli.::aci6n que -

demanda la situaci6n actual, apoy5ndosc en la permanente supcraci6n 

tanto de la formación magisterial como de la actividad docente en 

general". L3) 

La profesionalización del magisterio se orienta como una de 

las necesidades primordiales para elevar la calidad educativa de -

México. Esto ha llevado al Gobierno Federal a realizar cumbias 

sustanciales en lo que respecta a la actuali:.aci6n y formaci6n de 
docentes. 

Sin emba1·go cabe sefialar que la actuali:aci6n docente se hu 

impulsado de manera especial a travl.is de programas de especial i :.a

ci6n Didticticn en instituciones que gozan de un amplio reconoci

miento en esta materia como es el Centro de lnvest.igaciones y Ser• 

vicios Educativos (CISEJ de la U.N.A.M. por medio de cursos seria

dos_ dirigidos fundamentalmente a formar docentes para ln Educaci6n 

'_superior. aunque abiertos a todo aquel interesado en las tareas de 

la_enseftan:a, ~stos prOgramas limitan en gran medida la participa-

ción-del magisterio en servicio de nivel básico. Las modalidades 

·. educ-ativas que ofrecen se centran en la educaci6n formal donde los 

espacios, los tiempos, los contenidos y su organización rigidi:nn 

el proceso de superación permanente que requiere el maestro. 

Por otro lado, la Direcci6n General de Capacitación y Mejo

ramiento profesional de"l magisterio, r_epresenta una larga tradici6n 

L3) Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Poder Ejecutivo Federal. 

SPP. 1983, M6xico. Plig, ZZ9 
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en la actualiz.aci6n de los docentes fundamentalmente·- de 'educaci6n 
b!sica, la que desde la 6ptica de la misma Secretaria de Educación 
Pfiblica, disefia cursos dirigidos al maestro para coadyuvar· a su m~ 
joramiento acad6mico, los mismos que, las m&s de las veces. satisf.!, 
cen primordialmente la necesidad del docente para ubicarse ca.dii 
vez. en escalafones mSs altos, teniendo que asistir a estos cursos 
como un requisito de superaci6n ec~n6mica m!s que acadt:mic-8 Y- laS· 
timando el verdadero interés basado en necesidades concretas de- C!, 

pacitaci6n o supcraci6n profesional. 
La Universidad Pedag6gica Nacional como una de las instancias 

formadoras de maestros, enfrenta el compromiso de ofrecer alterna· 
tivas pedag6gicas que representen espacios de actualizaci6n profe
sional para el magisterio, Actualmente, la U.P.N. ofrece dentro -
del sistema escolarizado seis licenciaturas en educación y una m5s 
en el Si~tema de Ensefianza Abierta a Distancia (SEAD) sin embargo, 
att1bos sistemas se ubican dentro de la educaci6n formal, lo que li
mita sus alcances, y.a que dadas las caractcristicas del maestro cg, 
mo adulto y trabnjador, este requiere de un sistema mfis flexible -
para realizar estudios que le permitan actualizar su quchacc.r fren. 
te n los rcquerimicn.tos de su profesión que implican un continuo -
a\·ance en los conociihicntos de las ciencias abocadas al estudio de 
la cducaci6n, asi como la necesidad de cambio en el proceso de en
sefianza-aprendizaje que van marcando las nuevas generaciones de C! 
colares; asI mismo, requiere de la posibilidad de aplicar inmedia
tamente el conocimiento adquirido a su tarea diaria lo que le posi 
bilitaria una evaluación continua de la misma. 

La U.P.N. como Universidad de los maestros debe participar -
en la actualización profesional del formador de maestros, al enfren 
tarsc Este ante la aplicaciOn y desarrollo de un nucvu curTiculum 
para educación normal y enfrentar tambi6n la necesidad de coadyu
var a la actualización profesional del maestro en servicio ofrecicn. 
do modalidades educativas que representen alternativas de. supera
ci6n acad6mica. 

El presente trabajo surge como una inquietud para contribuir 
desde la extensión universitaria de la U.P.N. en la superación del 
magisterio en servicio; esta inquiC_tud. ha llevado a la necesidad -

l 
1 

1 
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:arma• .6n posible con respecto a las funcio
ho i1 . ti tuci6n. Se pretendi6 llegar a 1 a -

propues-ta _de~- Sist~ma 1_ Sur- ~raci6n Permanente a trav6s de la in
yestigaci6n. bibliogr4f~ :a y el anllisis de las funciones de la 

·.~U.P.N. ~-.-as't-Coma del Sistema Nacional de Formaci6n de Maestros, -

este anlilisis··abarca· tanto la experiencia directa en la instituci6n, 
as! ·cOmo'1a· investigaciOn documental, 

Se.parte por consiguiente de una dctecci6n clara de necesid~ 
des acad6micas del magisterio, asi como del conocimiento objetivo 

de las_ posibilidades de la U.P.N. para adoptar la propuesta. 
Cabe sefialar que la oricntaci6n del trabajo es fundamental

mente pCdag6gica, ya que como propuesta de sistema educativo, se

rta muy ambicioso, querer abarcar los aspectos sociol6gicos y po
l!ticos que de por si ya enmarcan la Vida magisterial y ameritan -
un estudio mucho m5s profundo lo que puede ser motivo de otra te

sis. Sin embargo, no se pasan por alto ambos aspectos, ya que no 
so puede desarrollar una propuesta de esta Indole sin tomarlos co

mo referencia. 
El sistema de educaciOn permanente que se propone ahora, prf!. 

tende ser una innovaci6n de educaci6n no formal y continua para -
los maestros en servicio que tienen poca o ninguna posibilidad de 
participar de los cursos formales, y que sin embargo, requieren de 

una actualizaci6n continua en el cotidiano dcscmpefto de su labor, 

caracterizada por nucvo.s a~cances. 
Esta propuesta pretend~ alcanzar los siguientes objetivos: 

Ser un8 alternativa· permanente de desarrollo profesional 

.al alc~ncC. de1--rÍlag_isterio en servicio • 
. • :1n·cid1r·. en·: ía suPer-aCton -ac8d6mtca de1 maestro a partir .de 

:ia- -iimP1t.ai:':t:6n ~---~actu.alizaci6n - y profundi :.aci6n de ~onocimien, 
--tós·>re1aciOÍladÓs· con·:1a ,prlictica educativa cotidiana. 

-. Ab~rca-r-.cl: in8y'0~_-~Cin\ero de ·destinatarios con un enÍo(¡ue 
,:cccin'6~i.CD~'~:d8d0s· los_ materiales y ·1a mctodologia que cara!:_ 
t·é_Ti_~ªTI al >pr6p·i'o'-_si·s.tC-mñ •. _. ,-· · . ··_· ·' 

. __ :-': se;_,u_na.-·al~~.T",.S_t:iva edúCativ~ r1Cxtb1e ;. _al pr_optCtar -_c1 .. e~ . 
. tudtc",· aÜt61i¿m~--Y--'~1.:·~Van.ce :del· aPiendiz.aje·: al --p_ropio ri t~o 
·del: d~stinilt~ri.ó' ¡ ~de~ás · dC · n.o !CétU~r-~'r. S_er'i~~ioiles·:~i- j ~ ~ 
r~'TQ~1a~s' -~~rri-cu1~·-re·s. 



- Ofrecer una tem5.tica de estudio con 'las necesidades._mfis i!!. 
mediatas del dcsempefto profesional del· maestro, 

Para el desarrollo de 'este trabajo es necesario.partir de un 
marco te6rico que ubique la oricntaci6n de los principales concep
tos que respaldan la concepci6n del Sist'ema de Educaci6n Pernianen
te. Por lo que en la fundamentaci6n te6rica, se pretende esclare~ 
cer la oricntaci6n de conceptos como: la extenS"i6n-unive!sitaria-. 
la educaci6n permanente, las caracteristicas de la educaCi6n d~ -, 
adultos, los fundamentos de la tecnologia educativa y de la teOria 
de sistemas aplicada a la educaci6n, 

Logrando con lo anterior contcxtuali:.ar el Sistem·a de 
ci6n Permanente en un ámbito te6rico definido, -quedando·aSi 
grado el primer capitulo. 

En el capitulo 11, del Sistema 

Edt'.:i.·a·::-
int~7:~:-. 
' /~·---··· 

describir5. la estructura did:i.ctica del mismo,' tomando como puntos· 
centrales las diferentes modalidades que resp·aldan· el pTocésO'dc 
cnscl'ian:.a-aprcndizajc que pretende propiciar: uSo d'e tria't.ei-1~·1 im-. 
preso. asesorias directas, asesorias -grupales Y. yso '_de medios" ·com
plementarios. 

El capitulo 111, lnstrumentaci6n del Sistema de Superaci6n -· 
Permanente, abarcarfi In cstrat_egia- a se8uir. para la puesta en mar
cha del mismo, n pnrtir de la 'dctecci~n de necesidades, planeaci6n 
y control, pasando por la instrumentnci6Ó y su desarrollo. 
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CAPITULO f 

Fbndament.aci6n Te6rica del- Sistema de-. 
Supe~aci6n Permanente 

1.- Necesidad de uri. sistema de súperaCi6Í1 .pCrmanente pa
ra el magisterio. 

z. - . Fundamentos Pcdag6gico~" d-~l .SiS-t~_l!lº·.- de _Superaci6n 
PcTmanentc: 

;. -

2.1_.- El- sistem~ de supe"rnci6n-~-c~mane~t.e. y_ la c~uc,g, 
ci6n de adultos. 

2.z.- La comunicaci6n'pn~~-iCÍP_'a~i~a ·en-·e1 ·sistema·· de 

2.3.- El maestro como eduCando-Bdulto. - .. - ---:--
La tcc~olog!n edu~nt.ivO en·' el_: Sis.i.'ema·. ~~- ~u-~-~:r~CiÓn __ · 
Permanente. 
3.1~-· El sistema de- Supcraci6t\' Pe-Tm'D.rieni"'e'--c"Omo--'Unó· - . 

modalidad de cducaci6n no-rarmnl ~-- -

3.2.- Los mcdi~s· c_~el :s1st-éiDa: 0 d·~~s~Pefri_~i'~~::-~-~~~an'cn' 
te. 

3.3.- Elementos del sfstema ·de ·su¡,·~;~·¿·Í6ri.:P~~·a·n-cnte. 
3. 4. - Los materiales did6Cticos como· 'Subsist~mri.. · 

i 
.1 
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El Sistema de Superación Permanente que ahora se propone, -
requiere 

respaldo 

Se 

ser ubicado dentro de u~ contexto teórico que sirva como 

a su estructura y funciones. 
pretende en este capitulo describir las bases 

que representan ese contexto y que ayudan a explicar y 
car las características del Sistema. 

te6ricas • 
a justifi-

Cabe scftalar que no se busca abordar la polEmica teórica 

que afecta a cada una de las categorías aquí descritas, sino sim
plemente asumir una determinada posici6n en relaci6n a Estas y 
aplicarlas a la descripción de las caractcr!sticas del Sistema. 

l. Necesidad de un Sistema de Supcraci6n Permanente para el 
magisterio, 

El proceso de transformación social ha obligado a ampliar -

el marco conceptual de Ja educaci6n con elementos que adoptan ac

ciones de educación no-formal pretendiendo atender necesidades de 

aprendizaje donde el título o certificadq no resulta el elemento 

generador de Ja nctividad educativa, sino el aprendizaje en sí 

mismo; esto· ha lle\.·:tdo a la necesidad de .proponer alternativas C!_ 

tracscolares, que apoyadas en los avances de la tecnología educa

tiva permitan ofrecer sistemas educativos diferentes a los escol~ 

rizados, en ~uanto a espacios y tiempo. 

Dentro del fimbito de la forrnaci6n ~e maestros esta necesidad 

se hace cada vez más notoria, al enfrentarnos a cambios necesarios 

en lo que respect.:i :il proceso de ensei\an::a. El maestro de educa

ci6n básica y normal se encuentra inmerso en una tarea que cont1-

nuamontc requiere de rcflexiOn y cY.:iluaci6n, d~ ajustes y cambios, -

de ml'joras conti"nu:is ya que Ja dinllrnica de desarrollo de nuestro 

pa!s exige una pedagogía que responda n las necesidades de canti

dad Y.calidad que presentan Jos educandos con respecto a la enSe

ftanza. 

La profesión del maestro, requiere como tantas otras, de una 

actualizaci6n conttnua que garantice el acceso a los avances en 

materia de pedagogta, de conocimiento del educando y de la reali

·dad socio-econ6niica y politica que en nuestros d!as representan 111!!. 
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terias en constante desarrollo y ante las que el m3cstro no debe -
permanecer ajeno. 

Desde este punto de vista, los servicios que ln U.P.N. ofre~ 

ca al magisterio a traves de ln extcnsi6n acadEmica deben represe!!. 
tar una modalidad permanente, tomando en cuenta la necesidad de la 
continuidad en In fonnaci6n y supcraci6n de los educadores. 

"La conccpci6n de educaci6n permanente ( ..• ) tiene que ser -
aplicada con una metodolog!a consecuente que ponga ~nfasis en un -
aprcndiiaje aut6nomo y con tal permanencia que le permita al suje

to ~e la educaci6n seguir aprendiendo en todos los momentos de su 
vida, en situaciones espcc!ficas y concretas, imprevisibles, por -

J.n gran variedad de circunstancins en que se encontrar§. en el fUt!!_ 
ro". (4) 

Las exigencias del desarrollo socinl obligan a l3S diícren~ 
tes instancias educativas a establecer estructuras y m6todos que -
nyudcn al ser humnno, durante toda su existencia, en la continui
dad de su aprendizaje y de su formaci6n. 

La educación permanente busca daT elementos nl individuo P!!. 
ra que se convierta al mfiximo en el propio sujeto y el propio in§_ 
trumento de su desarrollo, por medio de mGltiplcs formas de auto· 
didactismo. 

La necesidad de superación profesional dol maestro, marcada 
por el constante desarrollo de los conocimientos en el campo edu
cativo, asi como por In exigencia de una continua transíormaci6n 
social. justifican el requerir de alternativas educativas con ca
r5ct:cr permanente y flexible. 

Ln fundnmentnci6n que ahora se presenta, requiere ubicnr el 
quehacer de ln exten«i6n univcrs.it¡iria dentro de la U.P.N.: "Es· 
ta IunciOn responde 3 ln necesidad de difundir e:· p~erlencias resu!. 
tantcs de ln actividad ncad~mica entre aqu~llns personas relacio· 
nndns con ln actividad docente y que por limitaciones de ubicaci6n 
geogrfifica, ti.C.mpo y nivel de cstudios 1 no pueden beneficinTse 
con los pTogrnrnas de estudio sistem5tico que brinda la Universidad. 
Asi uno de los prop6sitos de la cxtcnsi6n es favorecer que los e~ 

(4) Esperón Villnviccncio Arturo. 
sidnd 11 en EducacicSn no fornnl 

. CENAPRO. Mo l_II No. l/1~80, 

"Educación Permanente y UniVO!, 
para adultos, ·algunos temas. 
M6xico. Pltg. 26 
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·nacimientos 
1

rela.cl~n-ii.do~· cO~ la -educ8Ci6n, ira-sc-iendan .los limi

tes fisicos que-impo~cn l~s locales en que se ubica esta institu
ci6n11. (S) -

Dados los objetivos de la U.P.N. su compromiso con·1a socis 
dad se encuentra prioritariDJDente ubicado con el magisterio en g~ 

nera1 1 y tomando en cuenta las posibilidades del docente en cuan· 

to a estudios de superaci6n acad6mica, esta instituci6n debe en
tonces buscar mecanismos que le peTinitan dar servicio a la poblo

ci6n magisteri:il que por una u otra raz6n no puede pnrticipar. dt 

rectamente en los sistem~s educativos formales que ofrece. 
La extensi6n acadEruica en la U.P.N., por tanto, debe hacer 

uso de sistemas y metodologias partiendo de los conocimientos g~ 
nerados por la tecnologin educativa, específicamente en el campo 

de la educaci6n de adultos y con un carácter eminentemente cien· 
tífico, dada su categoría de universidad, para ofrecer al maestro 
las alternativas id6neas de superaciOn profesional, acordes a su 

situaci6n como trabajadores especializados, ~ su tiempo disponi
ble para el estudio, y a sus necesidades específicas de aprendi

zaje. 
La instancia académica de Extensi6n Uni.versitari:i dentro 

de la U.P.N. considera y asume a esta funci6n como un proceso 
dialéctico de comunicaci6n al recoger del medio social que la 

acoge los requerimientos, necesidades y problemStica de la comu
nidad educativa para elaborarlos a través de las aportaciones 
científicas y tecnol6gicas a su alcance y ofrecer sus servicios 
como respuesta a aqu6llas demandas especificas. 

Como instituci6n de nivel superior~ y dado su campo de es
tudio, la U.P.N. dcberS aportar alternativas que respondan efi

cazmente ante la problemStica educativa, buscando como finalidad 
ültima promover el cambio social. 

La U.P.N. a trnv6s de su funci6n de extensiOn acadl!rnicn, ... 

está abocad:i. a entabl:i.r cnn:iles· de comunicaci6n democrltica, tan. 
to intra como extramuros, a recuperar las características y pro

blemSticas que presenta la cducaci6n nacional y a servir de enl!_ 
ce horizontal entre el magisterio en servicio y la realidad edu

cativa de nuestro país en el proceso de desarrollo de nuestra pe-

(5) Proyecto Acad~mico U.P.N, Agosto 1984, PSg. 14 
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dngog!a. 

La extcnsi6n universitaria no debe competir con las funcio

nes de docencia e invcstigaci6n dentro de la U.P.N., sino llenar 
el vnc!o que imponen los sistemas formales, escolarizados o no, -

al abrir otras oportunidndcs de acceso al conocimiento que se ge

nera en ella. Jorge Fcrn5.ndct ilpunta .:tl respecto: "Los prop6si

tos de la cxtcnsi6n son: contribuir mediante la educación no foL 
mal, sin objcti\•os cxpl!citos de ocupación profesional, 3 llenar 

el v.'lc1'o de oportunid3dcs cduc.:i.ti\'as, reducir el desequilibrio de 

la form.:1ci6n cuJturnl popul:ir y enriquecer la. vida de los indivi

duos propicinndo su auto-dcs.,rrollo, el mejoramiento de 135 bases 

de decisión popul.1r }' de :icci6n soci.11 rcspons.:sble". (6) 

L.:s extensión universit.:sri.:s en l_,, U.P.N. debe abrir canales 

de comunicaci6n permnnente con la real id ad educativa nacional y -

proyectar sobre ella su aporte científico }' tecnol6gico, su penS!!_ 

miento y creaciones, bur.cando un di!ilo¡:o constnnte con la cornuni

dad educativa. 

El sistema de Superación Permanente que se est~ proponiendo 

a travt!s de este trabajo, busca ubicarse como un servicio de la -

extensi6n universitaria en la U.l'.r-;. y significar un canal de co

municac16n permanente para entablar un diálogo con el magisterio; 

y sig11ificar una alternativa de superaci6n }' actualizaci6n de la 

labor docente de todos los J.lacstros que quieran participar de un 

sistema de educaci6n 110 formal flexible y fundamentado en sus PT2. 

pias necesidades como educadores y educandos, 

A diferencia de los cursos formales que ofrece la U.P.N. e~ 

pccialrnente del Sistema de Educaci6n a Distancia (SEAD), este si~ 

tema busca ofrecer contenidos educativos relacionados con la prá~ 

tica cotidiana del maestro, con los problemas a los que este Olt..!. 

mo se enfrenta todos los días, y que pueden estar relacionados 

con el educando, con la metodología de la cnscflanza, ~on los ª"ª!!. 
ces dentro de las ciencias y t6cnicas de la educaci6n, etc, Se ~ 

trata de ofrecer servicios de superaci6n r actualización profcsi2 

(6J Ferndndez Varcla Jorge.- La extensión universitaria. En Cua

dernos.de Cultura Pol!tica Universitaria. Enero 1981. 

No. 133. U,N.A,M. M6xico, PSg. 20 
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nal de la tarea docCnte,, sin perseguir la obtenci6n de grados aca
dtimicos • ni la .necesidad de continuidad curricular·. 

En otras palabras, ofrecer. al docente nuevas perspectivas de 
conocimiento 9ue eleven la cal~dad de su labor educativa cotidia· 
na, conocimientos-'que signifiquen el resultado de la investigacicSn· 
y··1a prlict.ica. doce'1te ·que se llevan a cabo tanto dentro de la. 
U.P.N~, comÓ Cn°otras institucioiles del ramo. 

PoJ. la· tanto el sistéma que ahora se propone pretende alcan
zar los siguiCDtcs objCtivOs: 

l.- Ser una alternativa de superaci6n y actualizaci6n profe
sional para todo aquel que desempene tareas docentes, 

2.- Ofrc~er un servicio educativo abierto, flexible, que pr~ 
picie el_estudio aut6n0mo y el avance del aprendizaje al 
propio ritmo del destinatario. 

3.- Significar una alternativa permanente de actualizaci6n 
de conocimientos que- puedan ser aplicados de inmediato a 
la prActica docente. 

4.- Basarse en ·una temática de estudio a partir de la probl~ 
mtitica educativa que experimenta el maestro cotidianamen. 
to. 

5.- Sor atractivo en cuanto al acceso que se tenga a los ma
tCriales, por-su costo bajo y disponibilidad segGn las -
necesidades ~el usuario¡ ad.emtis por la metodologla pro
puesta para abordar el estudio. 

Por su ubicaci6n dentro de la extensi6n universitaria este.
sistema sC deberti implantar en todas las Unidades U.P.N., que a la 
.fecha constituYen 74 planteles ubicados a lo largo y ancho-_de- nue~ 

·tro pais, esto con la finalidad de lograr una cobertura amplia al 
ofrecer sus serVicios. 

Igualmente, la detccci6n de necesidades acadEmicas y de p~o
blcmli;icas educativas deberá ser resultado de un diagn6stico a ni
vel nacional que abarque a Ja gran poblaci6n magisterial. 

-i 
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2. Fuñdam.entos 

Bl conjunt.O de. Pr~PosiCiones 'qtie·_-se van a exponer en cst.e 
punto se rcficrerl 'piinéip.alme_n.te' a· _-ia·s blisCs orientadoras de ac
ci6n cducati.Ya qUe 'se;h'an ido-:e1aborando.- a trav6s· de. la experien
cia sobre el .tcm~ y·:qUé·_;·a,YÜd·á·~-·~:CStructti.rar u.na visi6n coheren'te. 

·Aunque se denorDinen ·:ru~·danl:entO_s~-,~stoS- tiene~ un ·carfictor experi
mental y pueden ser.·é~T1GUe.CidOS·-,c~~'-Otras: experiencias y criti-

_c;.--'- - . , 
cas,_ 

-···'·'':::,::.o-,,:.-.. ,, 

2.1;.- El ·s~~-<~~~~-'.·~~,:Stip:é~~ci6n' P~;mn.nc_nte ·,y_--1~ ~d~ca~i6n "de 

Es·· imPoT.tanie.,_ub-ic~r el concepto de 11educaci6n de adul t.os 11 • 

··dCntr~- de :uri.O''Conccpci6n de cducaci6n integral que debe abaTcaT 
no s61~ ··c.1-<ciimpo cognoscitivo sino el desaTTollo del hombTe como 
una. totalidad que es capa~ de poner en pT6ctica su raciocinio, su 
pc_rc_epci6n, su sentimiento y que es capaz de Teaccionar ante su • 
contexto hist6Tico-socin1~ 

llcntTo de esta concepci6n de cducaci6n integral se compaTte 
el concepto de educaci6n de adultos que pTopone Boris Yopo, cspe· 
cialista en E.ducaci6n y Desarrollo que la define como "un proceso 
de producci6n de conocimientos r valores. vinculados directamente 
a la praxis social. en donde los participantes son a la vez educa· 
dores y educandos. porgue todos aportan con sus ideas. experien· 
cias, su criticn y su trabajo", (7) 

Dos aspectos fundamentales resaltan en este concepto. En -
primer lugar se prescinde de concebir a la educaci6n como un sim· 
ple proceso de transmisi6n de conocimientos y valores desconecta· 
dos o ajenos al contexto concreto en que se desnTTolln la vida de 
los adultos, En segundo lugar, este concepto implica no visuali· 
zar al adulto como un individuo aislado sino como parte integran· 
te de las diversas unidades sociales a que pertenece: su familia, 
el grupo de trabajo, su comunidad~·su regi6n, su pais, etc. 

El arranque del proceso educa_tivo en el sector magisterial 

L 7) Yopo Boris, 11 Educnci6n de Adultos: 
lá.r.i.zadá. El caso del Pe~Q", 11.CA~ 

Una expoTiencia no osco~ 
Va_nco_uver,: 1978, · Pllg.14 
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se refiere a las 11 necesidadcs sentidas de la poblaci6n", es decir,_ 

aqu6llas que constituyendo no su problcm6.tica· fundamental, son pe!. 
cibidas como problemas por ella. 

A.partir de ahi,- y a trav6s del desarrollo de acciones que -

apunta~ a darles soluci6n se puede desarrollar una educación tal, 
que, vinc.ulada, o mejor, generada en esas acciones de transforma
ci6n contribuyan a profundizarlas. 

La educaci6n ir& surgiendo de este proceso de transformaci6n 
de la realidad y sus contenidos no se impondr6n caprichosamente. -

La ac'ci6n educativa nace vinculada de hecho con el trabajo y el 
cambio estructural, asumiendo en cada caso las formas y mcca~ismos 
que, de acuerdo a sus condiciones respondan a sus objetivos, inte
reSes y.necesidades concretas y especificas. 

Esta labor permanente de relaciohar la educaci6n con la 
Praxis concreta, y su creciente profundi:aci6n se considera que 

·constituye una forma m5s realista de encarar el problema de la bú~ 
queda de un modelo educativo que parta de la realidad misma del m~ 
gisterio. 

Anteriormente hemos hablado de la necesidad de \'incular la -
educación de adultos n su realidad objetiva, es decir, a las cond! 
cionCs concretas de su existencia. Pero ne es suficiente afirmar 
que en un programa educativo se recurre aj c~tudio de la realidad. 
Hay que tener en cuenta el papel que en los sectores magisteriales 
juega ln ideologia; 6stn deforma la realidad objetiva y hace que -
el maestro la perciba frecuentemente de una manera local y cst5ti
c8. Las relaciones que detercinan esta realidad y le dan sentido 
y.coherencia con frecuencia la escapan. 

De lo anterior se deduce que el proceso educativo deber5 in
sertar esta visi6n en un conjunto de factores m5s amplios, los cu~ 
les, a trav6s de las contradicciones que los constituyen determi
nan la dinfimica de lo real. La dinl'imicn .social, que se origina en 
el carlcter contradictorio de los procesos sociales, es uno de los 
aspect~s de la_ sociedad que ml'is se encuentran -disfraz.ndos idel6gi.:.· 
camente, generalmente en ello se basan las actitudes fatalistas )' 
pasivas atribuidas a los maestros. 
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En consecuencia es correcta la recomcndaci6n que al respecto 
hace Bosco Pinto: "la acción educativa deber.§. proceder de lo con
creto analiz~ndol~ en sus mfiltiples componentes y relaciones ·con
tradictorias hasta llegar a la generalizaci6n y la abstr8cci6n; 
ella comienza en los aspectos que son percibidos procediendo por -
interrelaci6n· hasta aquEllos que.no se hallan presentes en la con
ciencia. La _toma de conciencia como proceso deber.§. seguir el mis

mo camino. pedag6gico, para lograrse unn.reestructur~ci6n-y una re
dinamizaci6n de la conciencia11 • lB) 

Por otra parte es necesario relaciOnar estrech.ameñte- Ía --~d.~'.:. 
caci6n con el trabajo. 

La educnci6n debe e O ns tdera r.-1as :- .di versas\ corl.d1é.1~0és~{so-c1a-
les, econ6mlcas y:'acadiSmiCas·' ~n':-que -~i·--trñb8Jo'~;deíJiii8·~·~t.J:O-.':-~C-~-Tea:._. __ ·. 

1 i z ª. . ... : -- >~- __ ,:·: ::_~::_·.:-::--;-;,'~-/-~1{;f:f:.'.-:~;::~--;:·{,~~}~~4:)_~·,~~~~~S<'.:~:-~~;\:;:~_~:-_f/::\'.::_;~-:. -
ScgOn las an tcrlore's -__ c.~nsi'd:c~aC_iones ~-?1_:i<educa_cl_6n::di_rig~da · · 

:~.~:!!: ~·: !:~"~:~:. P:r ;~¡i:;i;~i~~~~}~y~~~!~}~~~~~~z:::~~~~::-d~:: ·. 
prenderse de -ella,- de su.'.nivel<académi'co·~'>fde·,·su;~forma ide:organiza-

. .,-_ . -_-,- ,-:-;_., .. ,._\-·':·:'.; . .-.'.·:'-""'>·•;:,.1•-~:·.--: .. •>c,-;,"':c~·'iic:'·i,·:"'--·:· · · --. .. . · - , 
ci6n 1 rescatando elementos' que ,pu_edan-~ __ contribuir' a _:-la· rcalizaci6n 
más conciente y placen~era de ~~ t~'re~·~di~ria; ·1~ que en Ciltima 
instancia repercute eii._: Ci" .-'.d~·sar·r~1'1;J::.y_.r_·p·rc;greso :·de itU¡;s-tro pats. 

E.n consecuenCia·:rclaCiO:;:~~-'l~:-·ed"ü.caé.i6n de los maestros con 
su pr!icticn di3ria, ·- S'i'·g~1fi-~&-/i~t-~g~·a~_1~·- a -·su vida mi~ma, pues el 

trabafo, conStituye Su Pr_iñC-fJ,~i:_-y'._Cá~i -Q~ica prcocupaci6n, no s~ 
lo comO f'u.entÍ! de ingresos ·ecOn6~iCos sino 'como posible vta de 
realizaci6n, como forma· de participaci6n en el cambio y transfor
inaci6n de la sociedad· en que· se hayan inmersos. 

En síntesis, es demasiado frecuente la concepci6n est!itica 
de la cducaci6n, entendida como transferencia de conocimientos, -
habilidades y destrezas. La educnci6n entendida como la produc
ci6n de conocimientos y valores es una tarea te6rico•prActica, 
?lo puede ser entendida simplemente como una acci6n a nivel mera
~ente ideol6gico o como aprendiz.aje de conocimientos, sino como -

(8) Bosco Pinto Joao. "Ln educaci6n de adultos y el desarrollo -
Rural 11 • CREFAL, SEP, PKEDE, Pllt:.cuaro, J.lich, M6xico 1978, P!ig. 

31 



acci6n de transforrnac16n de 1~ rc3liJaJ, c11 5us ra61tiplc~ a~pcctos 

problcr:iflticos de las c0ndicil'rics concrc:.;1s de la cxistt..'ncia. Esto 

supone también la posibili,la<l y el c.sfucr.:o de car.ibi:ir Ja sociedad 

en su conjunto. 

La participación de los n~cstros en su proceso de educaci6n 

"no es una conccsibn que ,o.;c hace, es un:i ccndici6n necesaria para 

el !xito del proceso c¡\ucativo. Sin 6sta r¡irticipacibn, entendida 

como un <lcrccho )' co;:io un.1 i.;ondició1, 11.:-Ct..'::.,1r1a, la motivaci(>n no • 

se produce, )'íl que el pro..:;l:so nsw.1...- t1n car5ctcr impositivo y Ucsde 

afuera", (SIJ 

\lay que ~·clar:.Jr ,Jt:_·~_,}c 1111 ¡.1-,;,,,;1¡,1c 1 1 •_1.~ ];¡ "¡i.-,;:.1;.i;,1..:i¿r, .;..i 

significa !•Ol:11'.1.,,.lltt..· •¡d'-' }(1S !:1;¡.,:~·tl"<'S tJ:1L·n p.1rt~· o apc:.·t..•li <1n pro

¡;rn1:in inst1tucion;!} de L:.lu·.·:1c;U:1 .'· '''--' , ... ,-~;-¡:::n·cr. a 1:1!; tareas que 

éStt:! formula, 

Sin exclui1 la part1Clf··•L16n 'u, c·t·,.-:,~,1:,Ju ¡ rc,;r;;:~'.1:, ;a_E. 

ticip;1r en este ca~.o concrct.o, sir;niíic.1 asu1:1ir i' i.:nntrol:•T 1,i t~ 

1t·;1 ,\el prnce~.o L'd\Jc:tti,·o; la acciGn c!IUcati':!J cs una lnbor con

jt1nta entre los maestros y los asesores que cstfin Jispucht.Os a h~ 

... -L·r suyn ln prohlemáticn cJucat.1va ma&isterial asur.'licndo los int~ 

1·~scs Je los mismos para tr.1n~for1~ar conj11ntamcnte su realidad, 

1~l·,}i;1n~e un proces.o L•aucativo aJccuaUo. 

Gen~rnr un rnoJclo participnti~u creativo no es cosn f~cil -

ni p11e1tc nacer ;1 nivel sirnplc~entc tc6ricu, es fr11to directo de -

un:i pr¡íctica educativa Jirig1J;1 poimorJ;;;l¡;,entc por los grupos de 

maestros, i.;01.~o exprc,.,ión de sus propios intereses y ncccsid:idcs. 

El proceso dL" .1prcnu1:;1jL', por tunto est:i confonnar.lo por e?!_ 

l'L'ri.:ncia5 ~·r>cjalcs, J•<.Jr ;:icc1cn"'" C'rr:in1;,J!i·:.;~, en si r:dsrnas cd!:!_ 

cndoras, actividades que cuc~t1011cn s11 p10~1d rc~ponsabilidad co

mo docentes. 

Sin embargo para log1,_1r un lll•t.:1 ir.Íl\~.i.G J;.: f:>fticip:ición de 

los sectores magisterial~s en su prup10 pr0ccso ed11cativo es con

<lici6n indispensable que cuenten con r.:ccanismos de orini6n y de -., ·• opi~~-- t""l11T d~ 

cisiones a todos los niveles. Y"ª'~''-' ~r>in.1. y :crr:J acci~~vu.:~• ::;i 

no ma01cJn la sufici('IJl{;: i11fv;r .. ~1::ió11 ~olirt .:1 :_~·;;;,. lJ~ :.!1"i q11c 

(Y) Rosco Pinto Joao, op. cit. p. 32 
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mor olio de la inforrnaci6n, el ma~st.ro cstE 

ndic ncs para participar }' tomar decisiones 

de acuerdo a sus i1 •rcst y necesidades cono cJuc;:idor. 

Una primera f; .ci6n de los pro)!r::u:ias y materiales educati

vos para el magisterio, debe ser ln de proporcionar dicha iníorm.f!_ 

ci6n y sociali:arln. Inforraaci6n que surge Je la investigación -

participativa de la realidad socio-cultural del rna&i5tcrio nacio· 

na 1. 

Finalr:icntc creernos q11c participar es tener Ja posibilidad -

de expresarse dentro Je un prccc~o ,\e aprcnJi;>.ajc Jcr;;ocrático. 

En educaci6n dc.adu\tos s6Io poJrj ii;iblars~ Je io~1-o Je ~·~jctivos 

cuando el progrnr!,a lo¡:rc cnp.1cit.;1r\os p;:ira que "to1:1cn conciencH\ 

de su T~»tlidaJ, de sus problc:;ia:;, Je sus propL1s c~1pnciJades; p;:i

ra que participen :ictiva y co11sc1c11tcmcntc en la ,·ida Je su cu1au

niJad ]'Je su pni~ y p.1r~ <1uc con,ribuyan a s11 dcs~rrollo cco1iG-

cico )' social". (lo) 

Por t::into nnn Jo la~ rnct:1.s priorit:1rias cn cu;i1411icr ¡•rol:l":!. 

ca de educaci6n de adultos tiene que logr•ir fü11~,a1· .1 u11 hn:1brc -

participativo dentro de 11n proyecto Je socied;:iJ dcrnocrdtica. 

C:::ibe iwcer menci6n que 1·1 $l!>tcma que ahora. $e presenta pl"_L: 

tende establecer un tipo de comunicaci6n que ¡ _, · :t::i el Jcs;irro

llo concicnte Jcl m;icstro frcntc ;il nprcndi~;ijc :~e b11s~n ¡1ro¡1i

\'OS dono.le e 1 ciar, en l:i mcJida que est;iblece cnnnlcs pn:· 1 1\ 

docente :ictuar5 dircct;imentc sobre los objct1~···~ ~1 su aprc11Ui ;:.,1-

je, asi como en l:i cvnl,1aci6n continun Je s11 t~:~ ... 

Es necesario entonces revisar el cnlL,1.~ Je la comu11icaci6n 

cducativ:i que se ha Tcton:::ido parn el dcs:irrollo Je: este Sistema. 

(10) Restrepo Dario, "Una educación p.JT3 l:i !'iti!'.lisi6n". El\ EJuc;i

ción Hoy, No. 3, llogoti. Citado por Francisco Gutifrrcz P.§. 

rez. (.1\ "Educ<1cit·n de .!\dulto~ y Co1r.unict1c'!.6n Socinl, l'onen· 

c~n. Segundo Scminorio Latinoamericano sobre Educoci6n In

tegrada de adultos, P:itt.=u.iro, Hich. B-13 Octubre 1979. 

f'Sg. JS. 

1 

1 

1 
! 

.1 
'1 
: ¡ 
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2.2. La comunicaci6n participativa en el Sistema de Supera
ci6n Permanente. 

Durant.c los Gltimos años, se ha hecho cada vez rnlis frecuen

te el uso del concepto de Comunicación Educativa, de manera que -

está presente tanto en la práctica profesional, como en Ja inves
tigaci6n sistemática. 

La E<lucaci6n y la Comunicaci6n son dos procesos interdcpcn

dicntC?S y >1unque generalmente se cstudi.:in po:r scpat3do, ln tcndcn. 

cia actual es üCabar con esa disociación. 

Al habl.j;r de educación, por lo general se L>rnnarcn dentro de 
los ámbitos in5tituciona1cs y nl hablar de comunicaci6n se piensa 

s6lo en los mcd.ios co1cctivos de comunicaciGn, pl>ro es evidente -

que ambos procesos no funcionan en la sociedad de manera aislada, 

s.ino intcr,rados en donde ínt.crvicncn diversas emisores, medias, -
mensajes )' receptores. 

La educación como proceso saci.:11 implica un cotidiano intc.t. 
cambio de infornncioncs, conocimientos, cxpcricnci3s entre emiso

res y rt:ccptorcs, ::;e sucede a trav6s de procesas de crc.1ci6n, emi 
si6n, circulací6n y pcrcl'¡>ci6n úc mc11s:1jt.:s en diversos sentidos -

y con un prop6sit.o que condu2ca a un saber reflexiva. 

Para conocer )' comprender cst.a situaci6n, es importante an!!_ 

lizar el hecho educativo co~o un J>roct.:so de c1.1municaci6n y los 

elementos que Jntcrvicncn en fl. 

Desde el punto de vista de este t1·abajo, se entiende al pr2 

Ceso educativo coma un proct'SO de cor.n1nicaci6n pnrticipativa afin 

cuando el hecho comuníc<lt.ivo scu dado a través de los medios. El 

aprcndit.ajc es un proccso <le cnfrcntar:iicntc• activo y no s6lo una 

asimilnci6u mecánica p:1siva. El aprt•ndi~ajt• se cla cuando existe 

un cambio de conduct;1 sít:nificJti\'O qu<! resulta Je la intcr3cci6n 

entre emisor y receptor. Se aprende cuando se recibe, elabora, -

incorpora o rec:huzn la inflir::i:1.;,:i6n, pero de m.1ncr3 concicntc. 

En los ¡1roccsos cJ.uc.ativus, formales y aún en las no·formE. 

les, la característica m:1s sobrcs,;ilientc ha sido aún en nucst.ros 

días, el autoritarismo, c1 que S-J :ri.inifics'ta tanto en lns actitu- 1 
des del educador como c·n c.1 ccnt.cr:iJo propíe;, di," los nictlios apli

cados a J;1 cn~~fian:n. 
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Esta tendencia educativa, cooo proceso de coounicaci6n auto

ritaria. implica la monopolizaci6n de la claboraci6n de los mensa

jes y del manejo de los ~edios por parte de los emisores. 

Significa incapacidad por parte de los receptores, de de~i

dir sobre la conformaci6ri formal de los mensajes y sobre su senti

do, asr como falta de dccisi6n sobre el uso y frecuencia del medio 

de difusi6n. 

"El autaritnrisr.to consiste en que el cr.lisor pretende dar una 

Cinica versión, como si fuera absol~i:.amcntc \'filida. Consiste en la 

pretensión de que al perceptor le toc;1 :1ccptar r responder afin~a

tivamcntc el mensaje recibido, sin nin~11na posibilid3d de critica, 

de ruptura, de participación". (11) 

En este sentido se puede hablar de modelos de comunicaci6n • 

piramidal, vertical a1itoritaria; en Jonde el receptor juega un pa· 

pcl pasivo, y se adhiere total e incondicionalrnt•ntc ;11 mensaje q1~~ 

recibe. I:s el papel del emisor el que dor.iin.'.l en el proceso, crni· 

tiendo mensajes dogr.iáticos, en dontlc no existe cabitl;1 parn cucstl.2_ 

nar un mensaje, sino que ~stc es representado de un¡1 sola Gnica 

forma, como realidad. 

Sin embargo, hay que admitir que no existe ningGn medio in· 

tr1nsecamcnte autoritario como ya lo apunta Daniel Prieto, el uso 

de ellos, las relaciones sociales en que se insertan, es la clave 

y de acuerdo a esto tener.ios que el proceso educativo se hace posi· 

ble con otras caracteristicas en la comunicación, 

Comunicaci 6n ,\l ternat:.. va. 

En su elaboración, ln comunicación alternativa parte de una 

realidad concreta, vista en su mayor nfimero de facetas, intentando 

evitar la parciali:aci6n del mensaje. 
En su difusi6n.· Ut .. li::ando los medios m'is sencillos y me· 

nos costosos con el fin de que pueda estar al alcance de cualquier 

persona. 

(11) l'riet.o Daniel. l.a comunicaci6n educativa como proceso alter· 

nativo. Perfiles educativos No, 4. NUC\'i.l Epoca, [nero, Fe-

brero, Har=o • 1984. Cisc UNAf.!, Ml!xico. l'ág. 34 
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En la lectura.- Dando oportunidad al receptor de cuestionar 
el mens.aje y de e_mitir su propio punto de vista. 

El sistema que ahora se propone, opta por un modelo de comu
nicaci6n Intel'1!1edia-Alternativa por las siguientes razones: 

.1) Por las caracteristicas e~tructurales de la comunicaci6n 
intermedia, es siempre posible elevar el coeficiente de -
comunicabilidad, al trabajar con un grupo restringido la 

posibilidad de retroalimentaci6n est4 siempre presente. 
2) Para que realmente exista posibilidad de retroalimenta

ci6n y con ello se aumente el coeficiente de comunicabil!. 
dad, es necesario que el grupo de integrantes en el proc~ 
so de comuni~aci6n participe concicnte y cr1ticamente. 

:5) La comunicaci6n alternativa hace posible una comunicaci6n 
horizontal y participativa en donde todos los .miembros d~ 
ciden y se er.riquecen aportando experiencias concretas -
procedentes de su pr~ctica real, que a su vez, favorece -
el enfrentamiento con la experiencia comunitaria. 

Una vez estable~ido lo anterior tenemos que el modelo de co
municaci6n del Sistema de Superaci6n Permanente es el sigu1ente: 

Emisor. - En este caso estarla representado por la U.P.U., 
para emitir su mensaje parte de una visi6n amplia de la realidad 
magisterial. Dentro de la comunicaci6n, su papel no se limita a 
informar, sino que de alguna manera se prev6n canales o formas que 
permitan al destinatario o receptor cuestionar su mensaje. 

Mensaje.- Se pretende que est6 estructurado de tal foT111a -
que no haya cabida para el autoritarismo, es decir, que se busca -
dar varios puntos de vista o por lo menos, las opciones para que -
el destinatario busque las alternativas que le convengan¡ as! mis
mo, en la primera etapa del Sistema, deber5 fundrunentarse en los • 
resultados de una investigaci6n diagn6stica de necesidades acad6m!. 
cas del magisterio y posteriormente ofrecer los canales adccua~os 
para recibir las demandas, opiniones e intereses de los destinata· 
rios con respecto a los contenidos de los· mensajes. 

Desde este punto de vista.los mensajes deber8n partir de una 
realidad y, promover no su entera nceptaci6n, sino su critica con 
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el fin de plantear posibles caminos·para su soluci6n y mejora. 
Dichas· caminos deber:in ser dados por los receptores como una 

decisi6n propia y adecuada a su realidad y no impuestas segCln la -
realidad del emisor. 

Canal.- Dentro de ~ste, existen diferentes medios de comuni· 

caci6n como son: audios, audiovisuales y el medio impreso, (guia 
metodoI6gicP), que en este caso, es el fundamental; además de la -
interacci6n con el asesor y el grupo. 

Una comunicaci6n alternativa exige una sclccci6n adecuada de 
los medios en cuesti6n, de tal forma que su costo y su posibilidad 

de uso, sea accesible a toda clase de pfiblico. 
Asimismo, en el discfto )' la estructura del medio fundamental, 

se debcrfin contemplar los elementos que permitan al destinatario -

cuestionar el mensaje y enunciar sus propias ideas. 

Receptor.- El papel del receptor en una cornunicaci6n inter

media, alternativa, es el de responder activamente al mensaje, 

cuestiontindolo y enriqueciéndolo a través de sus puntos de vista; 

asimismo interactuando con su grupo de trabajo. lll maestro tiene 

entonces toda la posibilidad de participar cr1ticamente en este 

proceso. 

Retroalimentaci6n.- No podriamos hablar de una comunicac16n 

alternativa plena sin tomar en cuenta este elemento. 

Dentro del Sistema de Educaci6n Permancnt~, están contempla-

das tres fonnas de retroalimentaci6n: 

La primera es la retroalimcntaci6n que cada destinatario -
tiene consigo mismo, es decir cuando e] destinatario cues

tiona el mensaje y forma sus propias ideas. Esto nos lle

va a una comunicaci6n intrapersonal que es una transacci6n 

de comunicaL;i6n que tiene lugar dentro del individuo, es -. 

hablar consigo mismo, pudiendo verificar su aprendizaje y 
criticar el sistema al enfrentarse a su prtictica cotidia

na: la enseftanzn. 

La segunda es la retroalimentaci6n que se da en las sesio· 

nes grupales, en donde cada quien da a conocer su punto de 

vista personal y se enriquece con el de los demás. Esto 

nos lleva a una comunicaci6n interpersonal la cual tiene -
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lugar en íorma directa entre dos o mds personas f1sicas 
próximas y en ella pueden utilizarse los cinco sentidos. 
con retroalimcntaci6n inmediata, participando activamente 
con grupos homog6ncos y en las ascsorias directas o indivi 
duales. 

Ademlis, cabe aqu1 hacer hincnpi6 en que una de las carnctc
rlsticas primordiales de la función de cxtens16n universitaria, es 
revestirse precisamente de un carlictcr participativo en Jos proce
sos de comunicaci6n que genera; al permitir dar entrada a las de

mandas de la poblaci6n magisterial en este caso especifico, reco
giendo sus inquietudes, opiniones y detectando sus necesidades re~ 

les en cuanto a su superación profesional. Esto en 6ltimn instan
cia es lo que favorece una verdadera retroalimentaci6n, ya que la 
Universidad deburli prever los canales de comunicaci6n externa con 
sus principales destinatarios, los que en el caso especifico del 
Sistema que se propone, cstfin tomados en cuenta como un aspecto 
fundamental, 

El proceso comunicacional que es parte del proceso educativo 
y cultural, debe permitir la expresiOn activa y din5mica de todos 
los agentes del proceso, Los medios a utiliz.arse a. travl!s de este 
proceso deben ofrecer la posibilidad de convertir a los agentes en 
emisores y receptores al mismo tiempo. En el uso de los medios lo 
que realmente interesa es que sean formn de expresi6n de los gru
pos en vez de simples medios de informaci6n y apoyo, 

Z.3. El maestro como educando adulto. 
Finalmente, dentro del rubro de fundamentos pedag6gicos del 

Sistema de ·superaci6n Permanente es necesario revisar las caracte
rtsticas del maestro como adulto "t educando. 

Eri.este.apartDdo es de sUllla importancia estudiar algunas de 
las diferencias .Y semejanzas que existen en el proceso de aprend!. 
zaje del nifto y del adulto, 

Una de las principales seme)anz~s que podemos encontrar en
tre el-proceso de aprendizaje del nifio y del adulto se encuentra 
e~ elJ1echci ·de que la categoria fundamental del aprendizaje y del 
proceso de conocimiento es la actividad material prlicticn. 
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·ciistir.ningunn categoría mental, que 
actividad pr5ctica ma~erial 11 • (12) 

Hn consecuencia para el hombre, .desde la ·i~Íancii· has-ta la -
mueTt.e, el proceso_ de'c:anocimiento y la ~-dquisici6n;de Cono"cimien-
tos, destrezas y habilidades, tienen· en_ la actividad -p,rlictica su -
c.otegorta p·rimordial. 

A este TespeC:to afirma BDS:CD Pint.oi. u·o1_~idar··esto para los 

adultos y pretender q,ue el conoci-miento, ~e· plled'e producir intcrn.,!. 
mente en abstracto. es ·excluir -una caTactCr~.stica esencial del pr.2,. 
ceso de conocimiento hurnano11 • ll:Sl: 

Sin ecbargo no es suficiente "que· se_:·admita la unidad y ·con .. 
itnuidad del proce~o de conocimiento n pa·r·tir-de ·1a: actividad ma
terial práctica en·e1 nifto y en el adul'to,·· es necesario ánalizar 
.algunas 'de las diferencias para no caer_. ~n; 'CntoquC.s--que inva11·dcn 

,- __ -·\: .. :.:_ ' -:-- . ... •• . 

Pi·~t-o •. C~iste~-.'difcren-
las ncciones· educativas con adultos. 

Para el soci61ogo BrasilCfto Bosco 
cías en cuatro aspectos Eundamcn'ta~e_s_.del ·p_i:oc_e:~~:-_de_.-1!P~e0d.i:zaje 

del n~:; ~n e~a=d~~;:~s de 1~ -~~mor·¡a>·y,".-~-~-~:{·~;:~.~~--s'~·~'/~~---; memorizn-

b) ~!6~;s fomns r procesos ___ d_~:~-~e;;·zUn'ic;·~·~::~_:'~~:~:.~;·.'!:~~~l ~~:~ 
e) En la :motivac±an ·: com~- condi~'!O·n·;·ñ·~·c~S·~r-1n·'.Para el ap~en-

, '·' i<- ·.¡Je"•· Ce··;. .. 

d] ;;:~;· ~~:;.;~:~~~~ ~~}":';j}~;i,i~g:?<¡,~,'•tproceso. educl! 
. ,--, . ;, -.; 

LlZJ Bosco Pinto· Jo~~,'. _Op·:·_: ·c1t-~·.>·Pft·g-:.~:z4 
_-(13) llosco _Pinto>.JoaO, ... Op~- Cit:>:-Pits·~-: Z4 

_Ll4J rdem. op • .-cit> J,p·.~2S~3_0-.:_, 
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Las.formas de la memoria y los ~rocesos de mcmorizaci6n se 

refieren al proceso de acumulación de nuevos conocimientos en ln 
mente, que deben ser efectivamente recordados y utilizados en la 
conducci6n de actividades prScticas, para el adulto pierde la im

portancia que tiene para el nifio. 

No significa lo anterior que recordar no tenca importancia, 
siempre es indispensable recordar pero la capacidad de reter.ci6n 

en la memoria, en su aspecto f!sico•biol6gico, disminuye en la m~
dida en que los afias avanzan. 

Además, en el adulto la memoria se vuelve mSs especializa-
da y selectiva. El adulto retiene con mucha m4s .facilid.ad lo que 
le interesa, es decir, el conocimiento que tiene para el signifi

cado práctico o motivacional. Hay inclusive evidencias de que el 

adulto aprende con mayor rapidez que el nifio 1 como sucede con la 
gran cantidad de informaciones que diariamente lo alcanzan y que 
pnra él tiene valor prSctico. 

La raz6n de ellQ es quizás el hecho de que el adulto valora 

mucho rnfis la coraprensi6n de fen6menos y procesos, que la pura y 
simple retención en la memoria. 

Tal comprensi6n se refiere principalmente a la· capacidad 
de unir, integrar en conjuntos más amplios elementos que estfin 
en apariencia aislados o sueltos. La memoria del adulto discier

ne la información y al integrarla, la retiene m5s rfipidamente. 
Para el adulto no es tan importante conocer cosas nuevas 

sueltas, como sistematizar su conocimiento e integrar en conjun
tos más arm6nicos y más totalizantes los elementos nuevos; por 

tanto la base del proceso de aprendizaje para un adulto, es la e~ 
periencia personal de las condiciones concretas de su existencia. 
De esta base real nace y se consolida su inter~s para conocer, su 

voluntad para hacer el esfuerzo necesario para aprender. 
El conocimiento nuevo reviste para el adulto un significado 

práctico pues lo i'nt9grt1 a una experiencia existencial y a. ccndi

ciones concretas y ade111S.s contribuye activamente a esta comprcn

si6n y transformaci6n, 

Mediante una comprensi6ti mejorada de su vida y de las posi .. 
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bilidades de transformar las condi~ioncs concretas de su existen
cia el adulto se motiva e interesa por el conocimiento; su memoria 

pasa a actuar selectivamente, permitiendo que el conocimiento ad
quiera una fuerza que dinamiza la acci6n. 

En sintcsis, el proceso de aprendizaje del adulto no obede

ce ya al ritmo y criterios que determinan el aprendi:aje del nifio 

aunque en acbos la actividad práctica continOa siendo la base mis-

ma del proccSo. En el adulto el proceso se define por la compren-

si6n y cxplicaci6n de su propia vivencia concreta integrando nue

vos conocimientos y s61o en la medida en que permiten una mejor 

comprcnsi6n de las cosas y no solamente por su valor intrlnscco o 

abstracto. 

En cuanto a las formas y procesos de pensamiento en el adul

to se puede decir que los individuos o grupos sociales cuyas candi 

ciones concretas de existencia se hallan estrechamente asociadas -

con el trabajo productivo material, desarrollan una forma de pens!!_ 

miento muy concreta con escaso desarrollo de formas de pensamiento 

abstracto, el caso particular de la labor magisterial, requiere 

del desarrollo de estas Ultimas formas del pensamiento. 

El pensamiento concreto se estructura a partir de la formul~ 

ci6n y utilizacj6n de proposiciones particulares y sobre todo sin&!! 

lares. 

Pero au11que el razonamiento concreto se aleja formalmente de 

los procesos de generalizaci6n, y no utilice pro¡losiciones genera

les y universales, y aunque carezca de la formnlizaci6n que tiene 

el }lensamicnto de los adultos que han recibido una formaci6n en 

los moldes human!sticos tradicionales, no por eso el razonamiento 

concreto es menos real o menos vlílido pura la acci6n, 

En este caso, se hace necesario descubrir, bajo la forma 

aparentemente no-16gica del pensamiento concreto, las generaliza

ciones y las proposiciones universales implicitas )' no verbalistas. 

Una vez realizado este proceso de descubrimiento y de gcncrnliza

ci6n, es posible descubrir toda la riqueza del razonamiento y del 

pensamiento concreto, y su validez prfictica y existencial. 

Los programas educativos para adultos, no pueden ignorar es· 

tas carncteristicas de la estructura 16gicn del pensamiento concrs_ 

to. 

.1 
1 
1 

1 



27 

De a.hl la impoTtancia de desarrollar una \'crdadcrn Pcdagogia 

que parta siempre de lo concreto hacia lo abstracto, de lo simple 
hacia lo complejo, de lo material hacia lo ideal, de lo singular -
o particular hacia lo universal, de lo conocido hacia lo descono
cido, de lo pr:ictico hacia lo tc6rico, de la ncci6n hacia la rcfl~ 

xi6n. Y tratar de nunca partir de esquemas preconcebidos }' abstras:, 
t:os para interpretar la realidnd social concrt:tn >' existencial# 

L;i motlvnci6n c:omo condiciGn necesaria para el aprcndi::njc -
del ndulto es importante ya que todo aprcndi:.Jjc requiere esfuerzo 
Y gasto de cncrgia, cuando este aprendizaje cst5 acor.1p~lflado ele unn 

exigencia de abstracci6n, p<.1ra quien vive inmerso en el mundo tlc 
las realidades concretas r Jcl trabajo productivo, mayor es csL' 
esfuerzo. 

El .1prcndiz.ajc del niño, como ya lo hemos visto, se puede 
apoyar principalmente en la mcmoriz.ación; su capacidad rctcnti\•a 

cstfi fresca aunque ésta no sen tampoco la mejor forma de aprcndi~~ 
je del nif'lo. Adcmfis la cducaci6n de t!stc en nuestra socicd:1d se -
da a t.ra\•és de una rclac:i6n de autoridad entre el educador )' el 

educando. /1quc l puede imponer sus con tcni dos programáticos al ed~ 
cando porque la sociedad le ha otorgado su papel autoritario, do
tándolo de las sanciones necesarias para que esta relación vertical 

sen c!cc:tiva y eficaz. 
F.:i::pertos en cducaci6n de adultos en América Latin:; afirr.ian -

que generalmente el adulto no se mo'ti\'IJ para aprend\!T" sino cuando 

ve que el Cl'noc:irnicnto o comprcsi6n de l.is nuevas ideas le son úti 

les pnr.:i l:ransformar las condiciones concretas de su existencia, -
es decir, para mejorar 5U vida. De ahí la necesidad de que la cd~ 
caci6n de adultos esté conectada de modo inmediato con su realidad 

existencial y laboral. Ello supone evidentemente que esa realidad 
existencial sea anali~ada dentro del proceso educativo para enri
quecerl;:i y .mantener a niveles altos la motivación, 

La preservación de la auto-imagen on el proceso educativo -

dt::l adulto os de suma importancia ya que su auto imagen, c:s Jama
nera como ~l se ve a si mlsrno frente n la sociedad, Parte impor
t~n~e de esta auto imagen son los papeles que el adulto cumple en 

1 
' 

1 

1 
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la sociedad, el valor de las actividades econ6mico-productiva que 

realiza, la valorizaci6n de su trabajo y la acumulaci6n de expe

riencias existenciales. 

Es un hecho aceptado por muchos educadores que en un proce

so de educaci6n auto-realizaJora un factor clave que influye en 

iñ elecci6n de una linea de acci6n, es el concepto que se tiene -

de uno mismo, lo forma como las personas se ven a sí mismas, y 
hasta quE punto pueden verse como iniciadores de cambios. La 

auto-estima y la disposici6n a correr riesgos van juntas. 

Para Lyra Srinivasan "la educación auto-realizadora swnini~ 

tra oportunidades en las que los educandos experimentan una cs~i

rno nueva y positiva de si mismos y están m5s dispuestos a expre

sar ideas que difieren de las de sus iguales". (15) 

Es asi como el proceso educativo debe tomar en cuenta la 

auto-imagen, preservarla y principalmente mejorarla o sea lograr 

la autoconciencia de la persona. Se debe suprimir todo aquello 

que pueda atentar contra la infravalorizaci6n de la imagen del 

adulto, en este caso, el maestro. J.luchos adultos se desmotivan 

y abandonan los programas educativos, porque Estos no han tomado 

con la debida seriedad este factor_ 

Las actividades educativas deben alejar en lo posible todo 

lo que tiene que ver con ml!todos de educaci6n infantil.. Muchas -

veces hast.a los locales donde se imparten una enseftanza conviene 

que no sean los mismos donde aprenden los nif\os, Por otra parte -

los contenidos del aprendizaje deben ser simples y directos pero 

no infantiles. 

No se puede olvidar en ningOn momento que el adulto ocupa- -

un Jugar en la sociedad, en la producci6n 1 en el trabajo y en la 

vida socio-cultural de su grupo, de la comunidad. Cualquier ac

ción educativa que olvide estas funciones sociales del adulto 

estfi condenada al fracaso. 

Por lo anterior, es importante destacar que el sistema de 

superaci6n permanente dirigido a Jos docentes. sienta sus bases 

(15) "Perspectivas acerca delil¡>rendizaje no Ponnal del Adulto", 

Lyr:i Sriniv;isnn, World Educt1,tionJ USA, 1980, p. 52 
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en los fundamentos do la e:uc~ci6n de adult~s, la cual en. la ac
tualidad ha demostrado que el- proC:eso' de ·áprendi.zÍlje 'es' ·diferente· 
y i.uy partici.i1ar- en· este_ -nivel y'; q~e p p~Y. i'O ;t~n~-o,--:.:ContenidoS, -
materiales·, i-elaci6r( educativa·,. Cte.·~ 'deb~n seT·.:·c~ngTUCnt.eS._:con -
las Car~cteriSticas, psicolisgi_c~s·y Soci3les ··del.·.-_adulto. ''La edy, 
caci6n--de_ adultos, se diTige al .desárTollÍ:) de áptitu'des y conoci
mientos, á1 mejoramieni.o --de. las': c~mpCÍén.i:ias.- t6c1licas···o- ¡)rOfesio-· 
n&lc-5 del. hombre y· se-sustenta.'en._.la.~oncepci6n ~ducntiva de la -

· ciducaci6n permanCnte, que enfatiza. ai h~mbre c~mo totalidad con
c~cta integ~ada a su realidid · ~ocia1·: · Concibe al ser humano como 

gestor de su pTopio proceso '4e apTendit.aje paTa ubicaTlo, produc

tiV~ y CTeativamente en su contexto social". l16) 
La metodologia del Sist'ema eS consecuente con la educación 

de adultos al tener pTesente las condiciones especificas del 

maestro, a saber: 
El maestTo lleva consigo una gama muy amplia de inteTe

_,.i.c:., que paTten de necesidades concretas dadas por su -

prÍlctica ed~cativn, que le llevnn n recurrir n ln educa
ci6n como alternativa de supernci6n. 
lil maestro no se estA preparando paTa un futUTo mediato, 
sino que Tequiere de la educaci6n para situaciones inme

diatas, concretas y espectficms en que está inmersa su -
Tesponsabilidad social; en consecuencia, requieTe que la 

actividad educativa a la que le está concediendo tiempo 
le pTodut.ca resultados inmediatos y concTetos. 

El maestro requieTe paTa su aprendizaje, de una metodol.2. 
gia atractiva y ñlnftmica que le ofrezca la posibilidad 
de conducir su propio Titmo de estudio¡ y que al mismo -

tiempo reatroalimente' su prActica educativa. 
El maestro, como adulto y tTabajador, además de sus acti 

vida des pTofesionalcs _tiene otros quehaceTcs cotidianos, 
que iO oTillan a buscar alteTnntivas· flexibles en tiempo 

ll6) Chapa H. Ma. Elena. 11Categ~T1a~ d~·_ aPr~ndi~aje_ en el adul
to",· en Educaci6n no formal para .a-dultos; :C.il&unos temiis). 
CfNAPRO. Af\o IV. No·. 9/19.Bl, Plig-. _ 14.~·· 
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y espacio. 
El maestro ti~~~: una gr~~·· cXP·e·rienc1a· que ·ha,'consolidado 

a t:Í'aveS· de' s~>priictica' ~duCat.iva,->10· cual: indica qué tic 

ne . la· c~Pacida·d ·.de·,: eStabieé:er,:~·suS·. 'proPios ~bj Cti.v~s de -
aprendi.Zaje dC · ·a.c':1~rd0·:.·a.-. .-·s'US·._~ece~ _idO~_e_s_~· 
~l · irlter6s · q.ue ti"e:~~ ·y'-: 1.Bº:·_CXPeri-~rici'~ .,q~c ha-.10grado, ·10 

li!lCC · rcs¡ion!iáb.lc ;- de_.._ sU -.-pr~piO-fip~éP~i~aj e ;""·rcqu'i Tiendo 

·una:mo_tiv_aé:iO~,:-q~:~ _;·~nc·a·n_t.r·ai_li ~ ~-"·:~ia' · '.eTansf0rmaCi6n de su 
pro'p{8 )lrtíCti~-~ ,_.da·~-e~'te >~" _.; :-;··.: 

.,,-,_,,~---" .;.;_>.\:'; -,.:. -::.> 

manen te~' 
En l~_--actuaÍ:id~d--.~~p~C.i-a"tmcntc_cn los paises en desarrollo, 

ln Cdu~·aci"6n 'sl:S-eiifrenta 'a- la neceSidad de encontrar alternativas 
educat~,;as · que ofiezCa_n -Sol~ciOnc~ a tres problemas bflsicos: cd!! 
car a.un nOmero cada vez mayor de personas; educar mejor y con m~ 
yor efic-Dcia;-'·y ~ducar a m4s_ 'con menor costo. 

El hombre en su proceso de interrelaci6n con la naturnle:a 
y consigo mismo, ha concebido diversas formas de adaptarse y oda~ 
tar su medio ambiente flsico, biol6gico y social, en un proceso -
acumulaT:ivo de conocimientos y de instrumentos )" foima de aplicar. 
los a situaciones concretas. En este contexto es como se conCibc 
a la tecnologta como el proceso dintimico que permite al-hombre 
continuar su proceso evolutivo, 

En este sentido, 11 ••• la tecnologla educativa es un conjun
to de conocimientos técnicos sobre el desarrollo y la conducci6n 
de la educaci6n en una forma sistemfitica, basados en la investig~ 
ci6n cientifica, y su desarrollo y nplicaci6n,_ estfin en funci6n -
del problema a resolver o del objetivo a lograr11 • (17) Esto, nos 
lleva en ln actualidad a obtener de la tecriologta educativa, que 
se crea y recrea cont!nuamente, estrategias, procedimientos y me
dios disponibles en el acervo cultural de la humanidad para con
frontar la particular problcmfttica del proceso en~eftnnza-aprcndi· 
zaje en forma sistem:lti:ca y organiz_ada. 

La parte medular que persiguen. !Os.sistemas educativos, es 

(17) Contreras El:>n e Isabel Ogalde. 11 Principios de Tccnologtn 
Educativa". Edicol, S. A. México, 1980. Pfig. 8 



la formaci6n del individuo a trav6s .de su transí~rmaci6n: tratan·· 
do que '6ste se beneficie a s1 mismo y contribuYa:·.al bi~ne.st~r .\!e 
los dem5s, por lo que el proceso educativO, ·debe··~o,nsider:i.~ tos··.·. 

elementos ambientales, sociales, politices y econ6~ico's que. e~ ma 
yor o menor proporci6n, inciden sobre C1 indiVicÍuo-' y iO ·cón.for~a;; 
siendo esta concepci6n integradora uno. de lo·s·. retos a. los quC .dé
be responder la enscf\anza en la actualidad, a· trav65_dcl dcsarro· 

llo y la aplicaci6n de la tecnologia educativa. 

3.1. El Sistema de Superaci6n Permanente como una modalidad 
do educaci6n no·fo1111al, 

Las condiciones nacionales en que s.e da la· educaci6n han 
orie..Qtado al desarrollo de la tecnología educativa de ucuerdo n 
los problemas bti.sicos que enfrenta el pa1s, como son: ln demanda 

masiva, los recursos limitados de los estudiantes y de lns instl· 
tuciones y la desfavorable proporci6n entre educadores y educan

dos. Ante esta perspectiva se han adoptado modalidades de cduca
ci6n no·formal que favorezcan el autoaprendiz.aje. fista modalidad 
contempla rnfiltiples objetivos y est6 dirigida a sectores de pobl~ 
ci6n que por diferentes circunstancias quedaron fuera del quehacer 
educativo formal ya que surge como una alternativa viable que re~ 

pande a una nueva concepci6n de la educaci6n, mlis acorde con 1:1s 
necesidades del co .texto socio-econ6mico, cientifico y tecnc16gi
co de }a sociedad actual. 

Sin embargo, debe resaltarse que la educnci6n no-formal no !)U 

de ser Qnicnmente apertura a la presi6n del crecimiento Je Ja ma

tricula, sino esencialmente una apertura a una nueva modalidad 
educativa y a m~todos consecuentes, fuera de la escueln. Su pre~ 
cupaci6n no es tanto, resolver el problema de la ensennnia o tran~ 

mlsi6n de los conocimientos, como el problema de que el suieto 

re:tlT.lentc aprenda Y desarrolle. acti\•idndcs Y destrezas. con la -· 
ayuda del educador e independiente a ~ste, 

Dentro de la educación no~formal y como modalidad de ensc· 
nanz.a abierta se ubica el Sistema de Supcraci6n Permanente el cual 

estl basado en el reconocimiento de la capacidad autodidacta del • 

waestro. 



Los s"ts tcm~·-s.· ~~i.Crt.·~~ 'ofTCcen. la_ oportunidad, de dosificar -· 

la Cns~nan·~~. tricdiaTite -·1:ib~~_s_ .... ,.~3nU_~te"s·, guias -Y,, p~b11caciones, 
adem_5s ".de pr~porciOnar·:·~e;viciO!j,·._de tutoria ~- asesor1a para acla
rar duda~. _'Cnt.Tar eñ,.C~frt.8cto .. di~e·c~o c'on los a·sesores y, en 
ciertas oc~s·i~fteS:,·:_\)rindar·.· 1-a. Posibilidad de estudiar a travEs de 
gr3bacion"Cs ·Y-. cmiSi-OTies d.e 't.elevisi6n o radio. 

u0a caraé'tC-T1s.ti'Ca f~ndament.al 'de la educaci6n abicrt.a es -
1.3 -Separa-~i6n ftsi.Ca entr'é asesor y est.udiante, de modo que el 

·. m_e.rysaj_e dii:ictico. i1a de ser diferido en el tiempo, en el espacio 
o en ambos-a la vez •. "Seg(in el medio de comunicaci6n empleado, -
co~ mnyor Erifasis~ nos encontramos ante ln 'ensef\anza por corres
po~dcñ.'cia' (teXt.os ·impresos), 1 enscf\anza por radio', '11or televi· 

'si6n' -Y."'por tc16fono 1 • iJe la combinaci6n de V3rios medios sur
gen los sistemas multimedia y a distancia, n.'\virtien~n , sin cm-· 

burgo, que igualmente cabe hablar de multimedia en los sistemas 
didlict_icos ·presenciales siempre que exista algfin medio de comun! 
cnci6n adicional a la sola palnbra oral del educador". (18) 

La estructura y metodolog1a que sustentan nl Sistema que -
nos ocupa csttí basada en los fundamentos de la tccnologia educa-
t. iva, como un conlunto de actividades, sistem~ticas resultado de 
los avances cientiíicos y t.6cnicos, que se abocan ~ la plancaci6n, 
diseno, instrumentación y desarrollo de procesos edUcativos perm~ 
nen tes, flexibles en tiempos y espncios y que favorecen el· auto
JiJnctismo en el maestro. 

El desarrollo de un sistema educativo en 'el. contexto de .la 
tccnologia educativa, busca interrelaciOnaY. 'factores· sociales, -
psico-metodol6gicos y t6cnicos~ que da~ comó"res.Ultado la satis· 
fncci6n int~gral de las necesidades· de~ destin~tari.o_ de 8.cu'erdo 
a Sus· caracteristicas particulares·. Dado lo anterior, el Si'stema 
de Superaci6n PerrrlanCn~e;· s'e C.aracié'~i.za' de 18°.siguiente manera: 

'Por una·temporalidad_permanénte, ya que se prolonga a 
largo plazo; dadas- las: .necesidades permanentes del magi!._ 

LIS) Sarramoria L6pez~- Jaime, ''Metodologia de los Sistemas a Dis-
.·, I 'confer·e·~Cia· Latinoamericana de Educa.ci6n a. Dis
San Jos6, Costa-Rica, 1981. Reproducido por CENAPRO 

. ta'ncia". 
tanela. 
M6.xico 19.79. 

1 
1 
f 

! 
1 ¡ 

1 

1 
! 



., .. ~ 

33 

terio de actualizar sus conocimientos. 

Su cobertura es amplia, ya que se propone implantarlo a 

nivel.nacional, teniendo como ejes a las u.nidades U.P.N. 
y a las escuelas normales que lo requieran; ademfis se ---. 
prev~ la posibilidad de incorporar a docentes. que·no ne· 

cesariamente formen parte del magisterio oficial' ·(maes
tros de escuelas particulares, docentes universitariOs, 
capacitadores, etc.) 

Pretende además ofrecer oportunidades ed_ucativas Con· in
dependencia de la ubicaci"n geogr!ifica, social econ6mica 
o politica. 
Su formalida~ en el sentido de jerarquias,. niveles aCa

dt!micos o caigas crediticias es nulo, es mlis bien,'!!!!. -
sistema no formal en la medida en que su estrategia no 
establece mSs filtro que la necesidad del usuario. Es 
participativo ya que ofrece todas las oportunidades de 

interc::imbio a'e experiencias, asi como de auto·regulaci6n 
del ritmo de aprendizaje. 
La intcraci6n: del agente de la ensenan%& y er alu.nino __ es 
directn y participativa, ya que el acceso. a las ·asesÓri_as 

individuales o i:rupalcs cst:i abierto a las· necesidades -
del alumno, por otro lado, su interaci6n- con-los'diVerSos 
medios est:i respaldada con intercambios. g.rupai ~s - q~e.·::·~n~ 
riquecer!n el aprendizaje, asi como Ia-prActica·inmedia· 
ta a lo aprendido. 
Es un proceso flexible, a diferencia 'dé1·-·cur:z:·i~ulai,. ya 
que el orden del aprendizaje lo dicta 18 neCesidad 'd~l 
alumno, no se le obliga a ninguria seriaci6n o_ SucC.si6n 

rigida. 
El sistema de Educación Permanente prc~6 :-1a utilizaci6n · 

de medios de dos.tipos: 
Impresos.~ Consisten en guias mé·~~do~6CÍ~as. que favo·

recen el estudio autllnomo de contenidos especificos·: 

incluyen sugerencia$ paTa facilitar el aprendizaje y 
elementos para la autoevaluaci6n. 
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Audiovisu~lcs,- Consisten en.el uso individual o gru
pal de fonograbaciones y video-programa·s; los prir.1cros 
con la intenci6n de ·ampliar los contenidos de las guius 
metodol6gicas¡· los segundos para destacar actitudes, -- · 

tEcnicas pedag6gicas, asi como 'profundiz.ar mlís en los -
contenidos de las.guias. Estos medios buscnn orientar"· 
la atenci6n hacia aspectos relevantes con la finalidad 
de.propiciar un aprendiz.aje sig~ificativo. Se prcv6 • 

tambiEn la necesidad de propiciar con su uso un an61i~ 
sis critico de la prllctica educativa.' 

u La utiliZaci15n-- de los medios audiovisuales ha sido pre-:
vista de r:ial'Íera_ Que ei maestro_ pueda tener. acceso a 
ellos Cuando lo requiera, ya· que se en.contrni.5.n dtsPon,!_ 
bles para Su uso en todas las Unidades U.P.N. y en las 
escuelas normales_.que asi. lo necesiten. 
La infraestructura requerida es la minima necesaria: 
~c-produciora ·de fono y video-cassette previstas como 
disponibles en un corto plazo en todas las unidades 
U.P.H. 
Cabe .scl\alar que la utilizaci6n de los medios. tanto 
impresos como audiovisuales, por si mismos no pretenden 
cubrir los propósitos educativos que se propone el sis
tema; el acceso que el destinatario tenga a las aseso
rias serl determinante para lograr Jos fines propuestos. 

Las asesorias. tanto individuales como grupales que ofre
ce el sistema por medio de asesores formados previamente. 
representan una caracteristica fundamental, que al ser so 
licitadas por los usuarios de acuerdo a sus propias nece
sidades e intereses, propiciarfin un anfi.lisis mfi,s profundo 
de su aprendizaje, de las repercusiones que éste tiene en 
su prficticá docente inmediata, asi como una constante re
tro~limentaci6n, reflejada en el intercambio de expericn
Cias sobre todo en la Rsesoria grupal. 

3.2.· Los medios en el Sistema de Superaci6n Permanente, 
·Existen tres causas por las cuales es importante considerar 
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en un rcngl6n apaTte, el empleo de los medios: 

1, Son los dispositivos que se utilizan pnra transmitir la 
infoTmaci6n a los destinatarios. 

2, Existe la necesidad de establecer un procedimiento para 
elegir y combinar los medios. Y tambi~n: 

3. La necesidad de especificar una serie de lineamientos -

l!cncralcs que regulen y racionalicen su empleo. 
\,a plancnci6n y diseno del Sistema enfrenta la problcml'i.ticn 

,1.~ :>elcccionar los medios de apoyo didlicticos rnlis adecuados para 
lu;-. diferentes tipos de aprendizaje, contenidos y destinatarios. 

Si se pretende asegurar el logro de objcti\•os de enseñanza~ 
q•rcndi:.ajc, la funci6n del conjunto de medios es la de facilitar 
~·l proceso de aprendizaje mcdinnte la combinaci6n de tcorias y el 
":-o de instrum~nto~ t!!cnicos que permitan la comunicaci6n mfis 

ÍCI.'. t i \'il. 

La importnncia del empleo de los medios radica en: 
l.as pos1hilidades que tienen .Je transmitir informaci6n a 

grandes nflclcos. 
El m1nimo J.e tiempo que requieren para hacerlo. 
Por la gran variedad de estimulas que presentan para in
crementar el nivel de atenci6n y comprensi6n de la info.r. 
maci6n. 
La permanencia de la informaci6n en el medio que permite 
al destinátaTio adaptarlo a su propio ritmo de apTendiz~ 
je. 
La combinaci6n lsiempre posible} de los medios, resuelve 
la tarea de retroalimentaciOn esperada tanto por los des
tinatarios como por los emisores responsables. 

Combes L19) afirma que los medios pueden clasificarse de 
acuerdo a ~u funci6n operativa, de la siguiente maneTa; 

Medio maestro o sustancial 
Medio complementario 
Medio suplementario 
Combinaci6n de medios 

ll9) Combes, P. El proceso de selecci6n de medios. Editorial 
Siglo XXI. M6xico, 1980. P!ig. 34 



Medio maestro o sust.1_~. - Se refiere fundamentalmente -
al hecho de que un ll~terminado mediQ pueda i:onstituirse en el es• 
timulo principal, mismo que rc0ne los elemento::; necesarios para • 

que el destinatario cbtenga la idea fundam1,;ntal úel tcmn que se • 
trata. 
l6gica. 

En el Sistema de Superaci6n Permanente es la guía metodo• 

Medio complementario.- Cuando el medio sustancial necesita 
de otros medios para clarificar las ideas y conceptos que se tra· 
tan y de esta manera propiciar las experiencias y actividades de 
aprendi:.aje se habla de medios complementarios, cuya finalidad 

es completar la acci6n iniciada por los inedios sustancinles. EQ.· 
nograbacioncs )" video-programas en el Sistema de Supcraci6ñ Pcrma• 

Combinación de medios, - La unión Je un meodio macst ro o su~ 
tancial con un complementario, es lo que Combes deíinc como una • 

combinaciOn de medir.is. La combinación, es 1a íunci6n .. :onjunta que 

permite contar con un potencial de prcscntaci6n de cst (mulos, así 
como la de cubrir las l1mitac1ones que cada modio posee. 

En el caso concreto del Sistema de Educaci6n Permanente es 
de particular importancia rcsaltilr que la comhina,·i6n üe medios· 
facilita la existencia de canales de retroal ir~cntnci6n, ya que al 
unir diferent<?s medios se podr5 cumplir con 1 a presentación de e!,_ 
timulos y con la recepci6n de respuestas de los destinatarios. 

Medios suplementarios,• Otra operaci6n que pueden cumplir 

los medios, es la íuncion suplementaria que es de car5cter estr1.s 
tamente redundante o reforzador. ya que retoma las ideas tratadas 
en la combinacion de medios con el fin de clarificar los conceptos 
e ideas que son diffciles de comprender. Esta funci6n la cubren • 
las osesor!as directas r las grupales en nuestro Sistema. 

3.3. Elementos del Sistema de Superaci6n Permanente, 

El hombre necesita conocer su realidad de manera objetiva, 
mis~a que, por el crecimiento de la sociedad, se vuelve cada vez 
m5s compleja. El enfoque de sistemas permite la comprensión inte• 
gral de los elementos de un todo a travfis del anfilisis de conjunto. 
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Se considera como sistema el conjt111to de clc1acn1.os intcrrc 
lacionados e intcrdcpcndicntcs para el logro de objcti\'os dctcrm! 

nndos, 

El enfoque de sistemas tiene algunos principios o a>.im11as -
que lo caracterizan, que $nn los siguientes: 

a) lntcracci6n.- Un sistema es un todo indisoluble que se 

integra por partes interrelacionadas, intcractualcs e -

lntcrdcpcndicntcs. Ninguna parte puede ser afcct11da 5 in 
afectar a las otras. 

b) Subordin:1ci6n. - Cl todo es 11rimario y las partes ~c1.·11n

darias. El papel que ,'\Joptan las i1artcs J~¡1.:nJc llcl pr~ 

p6sito para el cual existe el todo, 
e) Pcpcndcncia.- La naturalc:a y función de la parte Ucri

van de su posici6n dentro del todo, y su conducta es re
gulada por la relación del todo a la parte. 

d) Unidad.- El todo se conduce unitariamente, sin importar -
lo complejo que sea. 

e) Estabilidad. - La identidad del todo )' su unidad se pre
servan, aunque las partes cambien. El todo se renueva -
ast mismo constaptemente, a travt:s de un proceso de tran.!_ 
posicibn. 

f) Organizaci6n.- El todo es mAs que las sumns de las par
.tes; la organizaci6n confiere al agregado. caractcr!stiCas 
diferentes de las de sus componentes, considerados en !o~ 
ma 1ndividual, 

g) Jerarquia.- Los sistemas estfin·relacionados Cn !arma je
-rlirquica •. Las partes de un sistema 'puedf:n cn'rsideTl!Tse;. 
·a·· su ve:, como sistemas. 

El sistema alean:& su cquilibrio·a tr3ves de la·participaci6n 
dinSmica·de sus elementos. 

Los ,elcmentOs ml'is relcvantcS--que integran 1os· sistemas son: 
a) Insumos.- Materiales, cne!gfa ··o infor.mac:i6n·que alimenta 

al sistCma. 
b) Procesos. - Accionc5. ordenadas -para tr3nsformar-' los 'insu

mos en productos, 



38 

cJ Productos.- ~ienes, scrvicjos, comportamiento o inform!. 
ci~n que resultan de oroccsar los insumos. 

dJ Estructura.- En los sistemas los procesos requieren de 
una organi~ac16n de los elementos que integran el siste

ma. 

e) lt.calimcntaciOn.- Resultados del sistema que se convier
ten en insumos del mismo para mantener su funcionam!cnto. 

f} Regulador.- Elemento que gobierna al sistema. 

hl insumo es elemento activantc; el proceso, el ejecutor; -
el producto representa el logro del sistema; el regulador es el • 
elemento que co1apara }o logrado, con lo programado, al establecer 
los medios de mcdici6n y control. La rcalimcntaci6n es de hecho, 
parte del elemento regulador opera para corregir dcsviai~ones y/o 

ratificar los aciertos. 

Además es necesario considerar el medio ambiente o contexto 
como otro elemento indispensable. Este es el conjunto de factores 

externos que influyen ~· a su ve:., son influidos por el sistema. 
El sistema de Superaci6n Permanente como un pi-agrama de edu· 

cac16n r:o FORHAL debe ~ignificar todo un si.stema dirigido a orga-. 
ni:.ar unn serie de cleiñentos necesarios que van desde la dctecci6n 
de necesidades educativas hasta la evalu01ci6n la cual debe dar lu· 

gar a un seguimiento de sus resultados y facilitar la retroalimen. 
taci6n para el mismo sistema. Ver Cuadro No. l. 

i.4. L.os materiales did&cticos como sub-sistema. 
Los materiales did5~ticos dentro del sistema de Superaci6n 

~iir~'anente, son un elemento fundamental para apoyar el proceso de 

ensCfian:a-aprendi:.aJe orientado hacia objetivos determinados por 
el sistema instruccional que los origina, éstos de ninguna manera 

deben concebirse en formn a1stadn 1 es decir¡ su disefio, implemen
taci6n y evaluaci6n debe partir y relacionarse en todo momento 

con los clcm5s elementos que conforman el sistema. 
Por' tanto, los materiales didlicticos deben avocarse a las -

exigencias .de los _momentos fundamentales del desarrollo del sis

tema, que so5:1; el diagn6stico,. el disef\o, la irnplcmentnci6n y 
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Uiscf\o de las modaliúades de 
a¡1licnci6n. 

HU'J"lt01\LIM!lNTAC lllN 

Aplic'acl6n Je lo$ !'l i:ite
mns· de e\•nh1aci6n. 

Seguimiento 
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la cv:iluaci6n; consiJcratlos asi, ellos mi5::tos rcp1cscntan todo un 

subsistema Jcnt.To Jcl mismo Sistcm:1. lle EJu..: ... .:i6n Pcn:iancnte. 

Lof siguientes puntos intcnt:in just i fh::ir cst3 rclaci6n en
tre material .did!'ictico y los Jcm5s elementos .lct Sistema: 

a) Uctccci6n de nccési~nJcs. 

b] 

La fase di.'lgn6sticn para crear cualquier moJclo c-ducati

vo la representa fu11J.·u:1cnt.nlmcntc una invcst1gaci6n de -

los problemas cduc:iti\os concretos Je un dctcrmin:'ldo &T!:!. 
po. De donde se detectan tas ncccsióades que se miinlfic,! 

tan como stntomns de un prohlcma, que Jcbr.n confront:irsc 
con tns ncccsidnJcs cntcnd1Jas como causa de este mismo 
problema)' que gcncr:1.lrncntc es la instituci6n in\'cst.iga

dora y no la pobló1cU5n quit:n l:i.s detectn. 

,\ partir de esta dctecci6n ¡Je neccsiJndcs s.cntidas y rea· 

les deben Jl}ane¡¡rsc lns caracteristicas técnicns, mctodo

l6gicns, materiales )" humanas del Sistema. 

Conviene ~1clarnr que en la medida en que la detccci6n ·de. 

nccci:ddades se acerque mlis a la realidad, ser5. mayor. la 

cfccti\"Ídad del discfio e irnplementaciOn de tos Mat.cr'ialcs 

U1d5cticos a utili:ar. 

Objetivos. 

Todo objetivo 

facer las neccsidndes detectadas. •-.-,--, 

Los objetivos deben ser la guia prinéip3i":Pilr0:.'ef,-:di5e.fiO-~.·. 
implementaci6n y cvaluaci6n de cada_ .~00: 'd.~ \l_~s -.. '.d~~'~·;.·~-1~-· 
mentes de un sistema de cnscl\an:.a·_ inc1uYeñdO'. -é~iiC:'1e

0

llos" 
a los_ Materiales didlicticos. 
Para el disel\o de los objetivos "de ·aprénd1·z-a-je :~es de ·run

dnmental importancia indica.T. _cla_r.arii~nt~--·(\ú_é.~-Ar~~-s del co· 
nocimicnt.o se piensa afectar;. ya"·:~~-.(:·1'a)a·f~-~-ii~~-. congno

ci ti va o psicomotri:. ¡_ tal iritÍ_iCaci6n :es: Í~~da~Cntal 'para 
el discl\o e implcmcntaci60·-·de- f~;'S'Materiales·. 
En la medida -en que los obje"ti_V~_s O'Se:~ e-laboren de manera 
corre et.a, tomando como, -r·e·f c·r~-~C-ia·;_18~ :-·n~cesid~des detec

tadas y las caracteTtsti~a-S<C'sp~~·ifÍéa·s:·-~e·-·_·la poblaci6~ -

a qui En se dirige, sCrlin-: los aciertos· en- el disefto e irn· 

1 

¡ 
l 
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plcmcntaci6n de materiales, 

e) Colltcnidos. 
Los contenidos de los medios deben adecuarse a los obje

tivos, y dosificarse en relación a las características -

especificas de los destinatarios y de ncucrdo a lns fun

ciones y características de los medios. 

d) Mctodologta. 

Dentro de la implementación Jcl Sistema educativo que 

nos ocupn, las técnicas rnctodol6gicas deben responder a 

las exigencias Je los objcti\·os, así como a las caract:c

risticas especificas de la población destinataria, los -

medios en este caso rcprcscnlan los instrumentos necesa

rios para aplicar las tccnicns 1nfis adecuadas para abor

dar el proceso de cnscfian=n-aprcndi=njc. 

e) Desarrollo del sistema. 
Los materiales did5cticos, reprcsent3n el sustento de la 

aplicnci6n del sistema, por lo que se hace neces3rio re,!! 
petar los criterios Je \ltilizaci6n, para explotar al 
m5ximo sus potencialit.lat.lcs did&cticns. 

f) E\'nlunci6n t.lel sistema. 
Los mntcrinlcs están relilcionados con la e\'aluac:i6n del 
sis tema a dos ni \'e 1 es; pr imcro, con los resul tildes de 1 -
aprcndi::ajc y secundo con la evnluci6n de la metodologia 
que sustentan por lo que representan un factor importan
te para l:is acciones de la e\'alu:ici~n del propio sistema. 
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CAPITULO 11 

Estructura Did~ctica del Sistema de Superaci6n 
Permanente dirigido al J.Jagiste_rio. 

l. ilcscripci6n del íuncionamiento del Sistema. 
1.1. übicaci6n del Sistema. 

1.2. De$tindtarios. 

1.3. Forma de ne.ceder al Sistema. 
1.4. Reconocimiento de estudios, 

1.5. Participación en la plancncidn del Sistema. 

z. Guias mctodo"l6gicas, 

3. Medios compl,ementarios, 

3.1. Fonogra
0

baci6n, 
3.2, Videoprograma, 

4. La asesorta en el Sistema de Supcraci6n Permanente, 
4.1. Estilos de intcrvenci6n en la asCsorta •... 

5. Contenidos del Sistema de Superaci_6n Pérmarie'ilte_·. 
6. Alcances del Sistema de Superaci6ri Pcr~anel1tc, _ 
7. Caractcri.sticas acad6inicas del Sistc_má.- de SuPeraci6.n 

Permanente, 
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Oescripci6n del runcjona~icnto Qel Sistema. 

La metodoloq!a propuesta para é$te siste~o, ~ra~a de inte
g:ar en st misma los funea~entos te6rjcos expuestos en el cap1t~ 
lo anterior. 

El Sist.C?m.a de Superación Per;r,anent.e, busca propicia: dos 

fcrrnas Ce aprendizaje caractprizaC~s por la comunicaci6n altcrn! 
ti va: 

Por un lado, trata de favorecer el autoaprendizaje, de -
acuerdo al ritmo e interés del destinatario, el maestro en ~stC
caso. Entendiendo por autoaprcndizajc el proceso da aprender 
real12ado en forma autónoma o independiente sin que se tenga que 
recurrir a la cnseñan2a diroct~ del maestro o instructor. Se 
trata de un aprendizaje realizado a nivel individual y en forma
autoadministrable. 

El medio que se propone para SUGtcntar ésta forma de apren
dizaje, son las "Gutas Metodol6gicas", consistentes en materia -
los impresos, que contienen el mensaje, asi como elementos que -
favorecen la motivación hacia el estudio y la autoevaluaci6n. 

Por otro lado, la interacci6n con otros participantes del -
proceso educativo eg propiciada trunbién por el sistema propues 
toi entendi~ndola como un interaorendizajc y que consls:e en el

proccso de aprender en forma aut6noma pCro grupal, dold' unos -
aprenden de otros y en donde el instructor o asesor er. !ste ca -
so, cumplen una funei6n espec!fíca y puede estar o no ¡tar pre

sente. 
Cabe señalar que los medios de apoyo did.ticticoS e 10 las f2 

nograbaciones y los video-programas intervienen como x ~ursos 

acliciobales en cualquiera de las dos formas de aprend.:! 'Z-lje 1t1en -
cionadas. 
1.1 Ubicación del Sistema. 

Como se rnencion6 anteriormente este sistema esta~~ ubicado

cn las in!;tancias de la extcnsi6n universitaria de caC\~ una de -
las 74 unidades de la U.P.N. en la ~epfiblica. 

i 

1 

1 / 
I¡ 
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1.2 Destinatarios. 

Se prC?v6 abarcar a toda aquc.>lJ.a ::--r-!·sona gue cif.:sr.:r.:pe:".C? t.a -
reas docentes, y que mc-tjya~as por ~ .. n•_·ct:sicic:C ée ;,-ct.\u:iJ.:::o::a:- f'U 

labor en lo que respecta a problc::as relac:ic;-.,;cios con el proceso 

enseñanza - aprendizaje requieran de una alternativa acadfmica -
no fo:-rr.al, fle>::ible, que favorezca el au~oaprcnCi=aje y por cor.

siguiente si.;peraciGn p:-ofr1sic.onal. Se vis~alio:a ofr.o::c>er el ~:ist:~ 

ma tanto al P.agisterio que pre:.;ta sus servicies en el a:r.bitO of! 

cial: nivel b:isico, :me1~io y superior, como •'l docentes que se 
desempeñen en escuelas particulares e Instituciones de nivel Su
perior. 
l.) Forma de acceder al sistema. 

El acceso a los servicios del sistema se podrá lograr en 
forrna individual o en grupos, ya sea solicitado por medio de una 
instituci6n educativa o en forma aislada. 

Los materiales impresos podr~n ser adquiridos en todas las

unidades de la U.P.N. 
El acceso a los medios de apoyo se llevar6 a cabo dentro de 

e~tils 1:iismas unidades as! como la participaci6n en las asesor1as 
di i ectas o grupale9'. En su caso, estos servicios podr~n ser 
trasl.:idados a una institución determinada, cuando la demanda y -

capacidades de la infraestructura necesaria de la misma as! lo -
permitan, ya ·sea un centro educativo oficial, particular o aut6-

nomo. 
En lo que respecta al desembolso que tendr1a que hacer el -

usuario para participar en el sistema se ha pensado conveniente 
no causar ningGn costo para el Magisterio' oficial. Sin embargo 
pretendiendo que esta alternativa pueda llegar a ser autofinan-

ciable a mediano plazo, se requerir§ asignar un cos~o determina
do previamente tanto a las Guías Metodol6gicas, a la adquisici6n 

de los medios complementarios y a los servicios de asesor!a, 
cuando estos sean requeridos por docentes o instituciones no of! 

cii<les. 
En lo que respecta a la participaci6n dentro del sistema, -

cada destinatario acceder§ si asi lo cree necesario a una entr~ 
vista directa con un asesor especializado para ayudarlo a críen-

. -.. --¡ 
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tar sus necesidades con respecto a una temtitica espec.!fiCa. 

Al ubicar la linea temática que le interese, gué 'en su caso 

pueoe ser n:As de una, procc!dcrti al es~1Jdio a~t6nomo ·ae ·la Gu:r:a 
Metodol6gica, pudiendo solicitar la part.icipac16n de manera si 

mult~nca en asesorías directas o grupales para aclarar d..das o -

enriquecer mayormente su aprcnd!2BJC. 

Al finalizar el estudio de la Gu!a Metodol6~ica, poará sol! 

citar el uso de los :P.ledios complementarios en -_el mismo local de

la U. P. H. adecuados. éstos Gl timos con la j nfraestructura neces!. 

ria para transmitir los mensajes de fono y·_video1 e"sta acci6n la 

podrá realizar el usuario en forma _individual.o con un grupo pr~ 

viamante organizado de acuerdo a la Co.incid~n~ia de tem:iticas de 

estudjo. 

La continGa partic1paci6n en las asesor!as la determinar&n-

1 as necesidades y posibiljdades .del destinatario, 

Fjnalmente después de haber realizado las actjvidades nece-

&arias para lograr un aprendi~aje. del que el mismo maestro deb.!, 

r6 tener conciencia al verificar logros y cambios en su práctica 

diaria, podr:i proceder a realjzar la autoevaluaci6n que contiene 

la Guia Metadol6gica y consultar sus resultados con un asesor 

del sistema. 

1.4 Reconocimiento de estudios. 

De accerdo a sus intereses y necesidades, el maestro podr:i

solicitar el acceso al estudio de las lineas tem:iticas que dis-

ponga el sistema y de acuerdo a esto se prev~ ofrecer al docente 

un diploma de reconocimiento de estudios que se le otorgar& de -

acuerdo a las características de los contenidos abordados en ca-



da una de ellas·. -_Finalmente se planea que el usuario pueda ben_! 

ficiarse de1. ,va1or -curricular de tal reconocimiento aseendien1o 

en el escalaf6n nominal de la instituci6n en la que 

presta· sus· scrvici~s. 

1.5 Participaci6~·en la planeaci6n del sistema. 

Las·-opiri1ones que los usuarios tengan con respecto a la Me-

. tOcÍ~_1ó9i~~ ~ la's. ·asesorias, a la calidad de los rnater1aies y a 

todo lo.relacionado con su aprend!~aj~,podr~n ser comunicadas 

por esc~ito en una forma especial integrada a la GuS:a Metodo16g! 

ca, lo que servirS para las ~ccioncs de rctroal1mentaci6n y se-

guimiento de los resultados del sistema, las mismas que deberán 

se~:entregadas al departamento de extensi6n univers ... taria de ca

da unidad U.P.N. y transferidas a la instancia de planeaci6n y -

evaluaci6n del mismo sistema. 

Por otro lado, los requerimientos, inquietudes y próblc.mat! 

ca de mayor inter~s para el docente con tespecto a su práctica -

educativa podrán ser comunicados a esta misma instancia a trav~s 

de un instrumento de sugerencias y nec~~idades de contenido del-

sistema de educaci6n permanente que estarS igualmente integrado 

a la Gu1a Metodol6gica. 

Para abordar más ampliamente los aspec~vs metodol6gicos del 

Sistema de Superaci6n Permanente, a continüaci6n se describen 

·1as caracter1sticas especificas de los medios propuestos: 

a). Materiales impresos. (Gulas Metodol6gicas). 

b). Personal especializado en el Sistema. (Asesores). 

e). Materiales de apoyo Multirnediales. 

deoprogramas). 

IFonograbacioncs-y Vi -



47 

2° - Guías !-letod6loo.i.ca~. 

En la intcrrelaci6~ existente entre los elernentos de los 
sistemas abiertos, aqu~l conGn a toñcs é indispensable como -
vehículo transmisor del co11oci:t1ic.nt.o y que puede ser ader..~s, 

evaluador y reorientador del aprendizaje 
les imoresos. 

son los materia 

Su importancia se debe a que "el texto irr.presos permite 

avanzar al estudiante segan sus posibilidades y dedicaci6n, 

sin tener que someterse al ritmo de un grupo, dado que el tiem

po de aprendizaje se lo ;..arca ~l rnisl"IO ya que puede leer d6nde 

y cuando quiera. Aciep~s, es posible la aceleraci6n y selectiv! 

dad en la captaci5n del mensaje. S6lo los objetivos relaciona

dos con la comprensi6n y expresi6n oral o con hábitos de manipy 
laci6n1 quedan fuera del campo de aplicación del texto impreso". 
(21) Si bi~n estos filtimos pueden lograrse parcialmente con la 
incorporación de materiales sonoros y audiovisuales. 

La facilidad de su manejo y econom!a de producción, justi
fican fehacientemente la presencia del material impreso en todo 
proceso sistem~tico de enseñanza-aprendizaje, afin con sus limi
taciones prop~as como medio; pues a través de la palabra impre
sa no se pueden alcanzar objetivos que tengan que ver con la 
fluidez oral ó con la comprensión auditiva, y sólo de manera l,! 
mitada, pueden lograrse objetivos de tipo psico-motri·z. 

De la experiencia recogida hasta ahora, se desprende que -
la eficacia de los materiales impresos en un sistema abierto d~ 
pende de las condiciones siguientes: 

Adecuación de los objetivos de aprendizaje a las oosibilida
des del medio. La totalidad de los objetivos cognocitivos -
salvo algunas del campo oral, se pueden logra! por ~ste me -
dio; el resto se puede alcanzar de manera parcial, siendo 
los objetivos actitudinales y sociales, los más alejados de-

(21) Sarramona L6pez, Jaime. Op. Cit. Pág. 61 
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su c~~po de acci6n, y es aqu1 donde intervienen otros medios 
como apoyo al aprendizaje. 
Habilidad e~presiva por pa:te de los autores, a la cual hay
~uc añ~dir una adecuaCa planeaci6n, sccuc~ciacj6n y adapta 
ci6n.de los mensajes a las caracter1sticas del estudiante 
adulto. 

"P-alizar una validaci6n profunda de los rnafcriales didácti -

ces, ~obre grupos 6 muestras piloto antes de aplicarlos for
malmente. 

Diseñar los ma~crialcs didácticos en forma tal que faciliten 

la autodidaxia y la autoevaluaci6n del u~uario. 

Evaluar y actualizar periódicamente los materiales didácti -

ces, realizando la cxpcrimcntaci6n G invcstigaci6n pertinen
tes. 

Optar por la claboraci6n de gu!as de estudio que refieran al 
estudiante a t~xtos disponibles en ol mercado, cuando éstos
re~nan los requisitos de calidad. 
Preferir el uso de materiales existentes cuando tengan la e~ 
lidad adecuada, a la elaboraci6n de nuevos materiales. (22) 

Por Oltimo, las ideas y enfoques expresados hasta aqut pr~ 
t.t:.,den especificar algunos problemas de la educaci6n abierta, 
cuya soluci6n provendrá de la tecnologta educativa disponible y 
la capacidad de desarrollarla. La tecnolog!a educativa pues, -
no es un expediente infalible; s6lo una vis6n clara de la real! 
dad educativa nacional y de los problemas clave de la educaci6n 
abierta en particular permitir§ elegir, generar y aPlicar proce-. 
dimientos de soluci6n, v6lidos y eficaces. 

El uso de la tecnolog!a, implica un an§lisis claro y la d~ 
finici6n de problemas espec!ficos. 
MODELO DE GUIA METODOLOGICA. 

A continuaci6n se incluyen los elementos de una gu!a meto
dol6gica. Algunos de ellos ya están determinados y el elabora
dor no participa en su desarrollo, como podr!a ser la portada y 
la presentaci6n del docUJnento. Se hace una breve descripci6n 

(22) SEP. CCC:~S. Pol1ticas de los Sistemas Abiertos de Educa 
ci6n en el NiVP1 Superior, M~xico, 1981. P6g. 87. 
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de cada uno de ~stos apartados. 
Portada. 

Cumple la funci6n de identific~r el docu~cnto, Incluy~ el
t1tulo, el nornb..-e del programa, la instituci6n que lo publica_-y

cl año de publicación. 
Crli-ditos. 

Se refiere a les datos de idcntificaci6n de las per~anas -
que participaron en la elaboraci6n del documento, es decir, el 
autor 6 autores del mismo. 

7ndice. 
En 6ste apartado se señala el contenido_tem~tico-del'd~cu·

mento y las partes gue 10
1 

componen, indic~n·a~--~as~. ~~~!~a~ e_!] 'que 
se encuentran. . . : ·-'-'. .- ..... -· ___ ;:: - . ·. 

Pre!.entaci6n. 

Se refiere a la ubicaci6n del docu~~n,·ta. ~e~-~·r~ ·.-d~Í . Sistema-

de Superac16n Permanente y dentro ae··los:_~b;:fetiVos ··de '1a inst:itu 

ci6n. El contenido de ~ste apart~do:CB."~l,mÍsmo_ en todas las -
gutas. 

Objetivo. 
Se enuncia ol propüsito qu·e se espera alcanzar con la guta. 

se recomienda redactarlo en t~rminos_de la conducta que mostrar6 
el destinatario una vez que haya revisado su material. El obje
tivo ser6 proporcionado por el asesor de contenido. 

Tabla de contenido. 

En ~ste apartado se señalan los subtemas que integran la 
guia. No se incluye la página en que se encuentran. Proporcio -
na al lector inforniaci6n acerca del contenido de la guía, le per 

mite identificar la secuencia y la relaci6n de los subtemas. 
Preguntas clave. 
Se incluyen algunas preguntas relacionadas con los concep 

tos 6 aspectos más importantes de la guia, cuya funci6n es la de 
orientar la lectura del usuario. Se recomienda redactarlas en -

forma impersonal. 
Desarrollo del tema. 
Esta es la parte medular del docurnento, üonde se proporcio

na toda la información relacionada con el tema. Se recomienda -

\ 
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incluir un p&rrafo introductorio que ubique al lacto~. d~!ini 

ciones de los conceptos, eje-rnplos. tablas,· diagramas; ilustra 

ciOnes y todo aqu~Jlo que facilite a:? lecto:- e-1-ap:cnC.!~aje y 
clarifique el contenido. 

Resumen. 

Se incluirá una sinopsis que destaque los a~pectcs r..!s .:-e -

levantes del tema, o si se considera pe:-tinente, que señale la~ 

conclusiones. Se recomienda no repetir textualmente la 1nfor~a 
ci6n proporcionada, sino variar un poco el tratamiento o incluir 
ejemplos diferentes (si se considcJ-a nC'C'csario). 

Ejercicios. 

Se incluir&n algunos ejercicios que per~itan al usuario 

aplicar la informacir5n relati .. ·a al tema tratado y que lo llevan

ª contrastarla con su pr~ctica cotidiana. Estos ejercicios de -
berSn ir acompañados de una hoja de respuestas donde se propor -
cione informaci6n al lector a fin de que valore sus respuc~tas. 

Autoevaluaci6n. 
El prop6sito de este apartado es el de proporcionar al usu!. 

rio la oportunidad de conocer el grado de apr~ndizaje logrado. -

Las preguntas que se incorporen aqu!, debe~Sn estar estrechamen
te relacionadas con el contenido te~6tico de la guia. Al igual
que el rubro de Ejercicios, la ttutoevaluaci6n debe ir acompaña-
da de una hoja de infor:r.aci6n de resultados que proporcione in -
dicadores acerca de lo correcto o incorrecto de las respuestas. 

Bibliograf!a. 
AdemSs de la bibliograf!a consultada, se puede agregar ~na 

relaci6n de textos sugeridos para profundizar o ampliar -la ·in 
formaci6n. 

Detecci6n de Necesidades. 
Se deberS incluir un instrwnento que proporcione al -usuario 

la oportunidad de dar a conocer sus inquietudes y necesidades de 
actualizaci6n profesional y que pueda ser remitido a-la -instan -
cia de la U.P.N. responsable del Sistema. 

Seguimiento del Sistema. 

As! mismo se deberS incluir otro instrwnento que permita e~ 
nocer la opini6n del usuario en relaci6n· al Sistema. 



:;1 
Ca~e sef.a!br, por <.,t.:-c. iaéo, c:;:uc !<s$ r--~!es ::.e":oét::-16gic.:i:s -

dt:'bcn car&ct.er1:arse por u-:;a ol"q3:"Jizac:'.5n C.:it?J.ic-:.ica ::;ue Séa co!!. 

secue~ee con las car~cteristicas cocncficit1~as óel dest!natarjo, 
ast como con las particularidades del contenido de la enseñanza. 

La organizaci:5n d:fd.;:i::tjca, b.!is:fc¿_::-,ente con::::i.sr.e en oróenar 

los elementos implicaéos para el Cest.~na~ario en !u~ci6n de - -

ciertas tGcnícas como son Ja articulaci6n de los contenidos, en 
tendida cCfl'lo el ordenarn;f en to de la in!ormac16n en forr.a l6;tca, 
co?"icre-nt.e y c;:ue <H;~ablezca relaciones entre sus e)ement.os, con

los objetivos propuestos inicialmente. En la artieulaci6n tam
bién se visualizar~n la secuencia lógica. AdeMás, abarcaria la 
dosíficac16n del contenido, que consiste en ver Ja extensi6n de 

infc>rm.:1ci6n que! se debe ti·asm!tir como la orofundídad de abor -
dar dicha información. 

ñrticulaei6n. 
La articulación de los contenidos se contcrnplara de manera 

que se asegure la interdependencia entre los diferentes concep
tos, ast como la relacJ6n que existe entre una idea y otra; la
articulaci6n deber~ presentar a su vez una secuencia lógica de
l o!' contenido~. 

La dcsificaci6n del contenido se entiende corno la cantidad 
de informaci6n gue debe presentarse en forma 9raduada tanto en• 
cantidad como en cornplejidad de t~l manera que será nece$ar10: 

al • ~dcntificar cuales son los requisitos 6 conociroientos pre-

vios que debieran poseer los docentes. 
b). Desarrollar en base al contenido que exige el OBJETIVO y -

no tanto en función de que el elaborador de gutas domine -
'el tema y vierta una inform.aci6n demas.iado amplia sin que

el objetivo lo indique. 
cJ • Observar la PROFUNDIDAD del contenido pero no arbitraria -

mente sino retomando la infopnaci6n y seleccionado de ~s -
ta los contenidos ACORDES AL ANALIS~S DEL OBJETIVO, no se
debe olvidar que el objetivo es el moderador cualitativo y 
cuantitativo de la DOSIFICACION del contenido. 
Otros elementos didácticos que se deberán tomar en cuenta~ 

en la elabcraci6n de los materiales son el refor2amiento del 

aprendizaje y los elementos gráficos. 
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~F'Oil:ZA..'-:IENTO Di:L ¡,pp.r;!fp! ZAJE. 

El valor pedag6gico del reforzamiento para el apr~ndi=ajc

dcpende, de la organ!zaci~n y ciel grado de cst~uctu:aci6n del -

material Ce aprendizajeJ~s~cs son recu~sos que facili~an la sis 
tcrnatizaci6n y dan modelos para integrar los contcnicios. 

De acuerdo a las carac't.c:::!sticas del :;-.aterial il r,laborar -

es ne~esnrio determinar C:".le tipo de rcfor .. zaüc:-rcs ~':'rti :11 cc-r.arjo 
determinar. 

¿Qué funci6n didlictica presenten los ejercicios de aplica
ci6n? 

Son organizadores que refuerzan los contenidos en diícrcr.

tcs niveles corno la cornprensi6n de los contenidos p~ro llcv~nd~ 
los a 1 a prlictica. 

No existe un criterio fijo para intercalar los cj~rcicios, 
generalmente depende de la importancia 6 dÍficul~r-d c\C'l te:rr.a 

que se est6 tratando. 

Un ejercicio deberá ir acompañado de sus rcspoctivao. res -

puestas, cuya principal funci6n os dar cabida a la rc:tron1í~cn

taci6n; no s6lo listará las respuestas corrt;>Cta~. si:-io f'.~.,, '""s -

trar:S. un an:S.lisis de como se debi6 haber llc:c;acio a c:l1as. 

PRE:SEt:TACION GRAFICA. 

En la organizaci6n did~ctica ser5 n~cesario dar u~a pruse~ 

taci6n ..que estimule al destinatario a la lectura y que le sea 

a9radable no s6lo por la presentaci6n, para ello podr~ utili -

zar: 

+ EMPLEO DE ASTERISCOS 

+ CUADROS SINOPTICOS 

+ LETRAS EN DlFEREHTE FOR.. .. '.h y "ri>.!·:J-.f:o 
PRESENTACION + ENTRECOMILLADOS 

GRAFICA + ORGANIGR.h.~S 

+ DIAGP.At-:1.S DE FLUJO 

+ SUBRAYADOS 

3. - Medios comolementarios 
Tomando en cuenta sus posibilidades didacticas, ast como -

su viabilidad en cuanto a costos, diseño y reproducción, el Si~ 

tema de superación Permanente, ha conte~plado el uso de dos me-
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dios complementarios. La fonograblici6n y el vide0pro9rama. 
3.J. l"ONOGRABA~ION. 

Por mucho tiempo se pens6 que _el.uso de las fonograbacio -
nes ya sea con fines comerciales o educativos gucdar!a swnergi
da bajo la ola de materiales audiovisuales gue surgieron con 

los adelantos tecno16gicos. 
Sin embargo, el mayor valor en el uso de la fonogran~ci6ñ

radica en sus posibilidades, mismas que no se han terminado de
explotar y de aprovechar. Es rnSs podr1a hablarse de un estanc~ 
miento. 

Combinar la voz, el sonido ambiental y la mGsica con crea
tividad es poder en;i::iquecer cualquier contenido y poder aprove
char al m~ximo los recursos de una fonograbaci6n. 

SegGn estudios realizados sobre el medio, la radio y en ~~ 
te caso la fonograbaci6n, afecta a las personas íntimamente, de 
persona a persona. En una ernisi6n radiof6nica se establece un

universo de comunica
0

ci6n entre el escrito:é y el escucha. 
Esto se logra cuando se pone en práctica la imaginaci6n en 

el lenguaje radiof6riico para crear nuevos significados. 

Al elaborar un contenido para ser producido en una fonogr~ 
baci6n se deben tomar en cuenta varios aspectos como son los s! 
guientes: 

El receptor del mensaje nada más va a escuchar por lo que es 

indispensable propiciar una concentraci6n. 
El lenguaje que se utilice debe ser tal que cree la visuali

zaci6n mental del tema. 

Se debe crear una reflexi6n sobre el contenido. 
Por medio de la fonograbaci6n se cuenta con la participa -

ci6n activa del que está escuchando. Esta participaci6n se de

be explotar al mSxirno creando im§genes auditivas. Dichas imág~ 
nes óeben de ser claras, concretas y que no inviten a la confu

si6n. 
La velocidad del habla es de 120 palabras por minuto; la -

velocidad del pensamiento es de 2 6 3 veces mayor. Por lo que

quifin escucha piensa más rSpido de lo que está oyendo. 
Sin embargo, si se logra crear el inter6s por medio de un-
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lenguaje claro, con frases cortas 'Y efectos p:-eci~os se logrará. 

crear un mensaje que comuni~ue un contenido con más eficiencia. 

El lenguaje radio!6nico tiene tantas posibilicJades con.o la 

imaginaci6n inisma. Un buen contraste de voces caFta=á ~l !ntc
rési los efectos ambientales situartin al escucha; los rr;:r.,atr:s -

musicales puntualizarán cierta ~nfonnaci6n. 6 indicarán ca~bio
de situaci6n 6 tema; pequeños lapsos de silencio ir.vitarán a la 
reflexión. 

De otra forma Se corre el riesgo de crear el desinterés y

provocar la distracc16n 6 provocar una acci6n más dram5tica que 
seria simplemente que el escucha apague la grabadora. 

La fonograbaci6n permite captar la atenci6n a9u~izando la
ima9inaci6n del recC?ptor, por lo que el papel de e).aboradorcs -
de una fonograbaci6n ofrece muchas posibilidades • 

. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es ~ue el mensa

je que se pasa a través de una fonograbaci6n tiene permanencia. 
Esto permitirá que la persona que lo escuche pueda regresar so
bre el contenido tantas veces como sea necesario. Esta caract; 
ristica resulta interesante si se utiliza con fines de análisis. 

Por otro lado por ser un medio esencialmente auditivo, pe~ 

mite realizar otra actividad simultáneamente, como seria la to
ma de notas. 

Aunque existen muchos g~neros radiof6nicos, los que resul-
tan de nuestro interés en éste momento serian: 

Oid.!ícticos. 
Mesas redondas 6 panel. 
Cápsulas informativas. 

Did6cticos.- Este tipo de programas se utilizan para la -
difusi6n de conocimientos escolares 6 académicos y pueden ser;
de inforrnaci6n general, de capacitaci6n, con conductor y mate -
rial complementario escrito. 

Mesas redondas 6 panel.- Este tipo de programa por lo ge

neral se realizan a partir de una guia de preguntas y comenta -
rios, condicionadas por el tema y los escuchas. 

CSpsulas informativas.- Tienen una duraci6n aproximada de 

10 minutos y snn programas unitarios. Por su corta duraci6n, -
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la inforrnaci6n debe de ser precisa y el lcn9uaje directo. 

En el Sistema de ~9ucbci6n PcrJr,3ncnte, la fonograbaci6n 

busca ser utilizada en fon:;a individual 6 ~rup~l con las sigui;n 
tes finalidades: profundizar en la ir,íor:-i~ción c,);:.1uesta en las-

9u:l'.as metodol69icas, analizar situaciones concrr.tas a pa1·t.ir de 

la expcsici6n de estudio de cases, evaluar situacion~s relacio
nadas con la pr~~tica docente. 

).2 VIDEOPROGRAP.A. 
En la sociedad elcctr6nica en la que vivimos el aprendiza

je se facilita debido a la formaci6n audiovi~ual, misr.ia que sc

ha constituido a trav~s de la influencia d~ los ~cdios colecti
vos de comunicaci6n. El hombre h3 sido sensib:'i.li.:ado por los -

medios y la función como elaborador de ellos es aprovechar al -
rnSximo 6sta circunstancia as! como satisfacerla. Esto ~e lo~r~ 
valiéndonos de técnicas é instrumentos modernos de cornunicaci6n. 

El Vidcoprograma es sin duda, el medio de cornunicaci6n que 
caracteriza nuestra 6poca. Su influencia es innegable. 

La televisi6n m:is ~ue cualquier incdio ha trans!orrr.ado la -
c_oncepci6n del mundo. Actualmente es posible pa:-t.icipar de un

hecho que sucede a miles de kil6mctros ya sea con finr.s inform~ 
tivos, culturales 6 educativos. 

Para poder elaborar un contenido que ser~ Vidcograbado, es 
necesario conocer sus caracter1sticas m&s importantes. 

El estudio de la comunic<sci6n define a la teleVj°.'-;i6n como
una prolongaci6n de dos de nuestro~ sentidos: la vista y el o1-

do. 
Hecho importante a tornar en OJenta por las posibilidades 

que 6sto ofrece. 
A continuaci6n presentamos las características de ~ste me-

dio audiovisual! 
La im!gen de la videocinta es una sucesi6n de irn&genes que 
se van formando por medio del barrido elcctr6nico. 
Tiene el don de la ubicuidad ya que nos permite participar 

de varios hechos a la vez. 
Nos penn.itc multiplicar nuestro mensaje con ahorro de tiempo 

y dinero. 
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La pantalla por la que se recibe' el ~ensaje es luminosa y 

presenta constante 1.nformación lo que nos:. pel-rnite·:~~n~e_nti:ar 
atenci6n del receptor, 
La trans1ni si6n puede ser hecha en un lugar iluinir.ado _lo qut!
perrni te la tor.:a de notas. 
Los planos que se manejan en el lenguaje televisivo nos dan
la posibilidad de presentar en detallo aspectos que se re 
qui~ran enfatizar 6 resaltar. 
El contenido puede ser presentado en ronna de exposici6n, 
CQmbinada .con dramatizaci6n para ejemplificar~ 
Se puede grabar un hecho que permita el estudio de un caso. 

1f;1y que considerar que el videopror:Jrama transmite rnensaje
cn un s6lo sentido, por lo que aunque la intenci6n siempre es -
p1·ovocar una respuesta, es decir una retroali:mcntaci6n 1 en 6ste 
c~~o no es inmed~ata. La evaluación del efecto ser& posterior
~1 hecho comunicativo. 

Por otro lado el mensaje es an6nimo, ni el receptor conoce 
al omisor ni viceversa. 

El contar con dos elementos como son el audio y el video -
nos dS la posibilidad de redundar sobre la informaci6n. Audio
Y \.•id<?o se apoyan silnult&neamente. lUis es importante no despe!: 
diciar ésta caracter!stica con obviedades. 

El uso del videopro9rarna ha proliferado espectacularmente
en lft enseñanza. Las posibilidades que nos brinda son muchas 
si sabernos dar un mejor aprovechamiento de sus cualidades. 

Al igual que con las fonograbaciones, existen diferentes 
tipos de programas pero los m~s interesantes a manejar son los
si9uientes: 

Didacticos. 
Mesas redondas 6 p~nclcs 
C~psulas infonnativas. 

Estudio de casos.- Estos programas graban una situaci6n -
que es interesante de analizar. En éste caso la intervenci6n -
del locutor en OFF puede ser de 9ran ayuda en la conducc16n del 
anSlisis. 

l ¡ 

1 
1 
¡ 
' 
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Cc~o se mcncion6 anteriormente, en el Sistema de· Supera 

ci6n Permanente se ha contemplado el uso de la fonograbaci6n y

el videoprograma corno medios complementarios. Ahora bi~n; se -

prescr,i::a la disyuntiva dp escoger_ \lno 6 otro, como el medio más 

conveniente para tocar, resftltar; ejemplificar 6 analizar "Un ª.!. 
pecto del tema. 

Además del conocimiento de las ventajas y desventajas que

cada uno ofrece es importante hacerse varias preguntas clave: 

¿Es necesario utilizar imágenes para desarrollar el objet! 

vo? 

¿El objetivo requiere de que se perciba el movimiento? 

¿Es suficiente la creaci6n de imágenes auditivas para lo 

grar el objetivo? 

Las respuestas que se obtengan darán la pauta para escoger 

cualquiera de los dos medios; y proceder a la elaboraci6n de 

los guiones para l~ producci6n de los programas. 

Se busca que Gstos programas tengan una duraci6n aproxima

da de 15 minutos. S6lo tocarán el aspecto que se quiere resal

tar, ejemplificar 6 analizar para propiciar la discusi6n grupal 

6 en asesoría direc.t.a sobre el tema. 
La producci6n de Estos programas no requiere un uso exces! 

vo de tEcnicas ya que la claridad en el objetivo que se persi -

gue y una buena redacci6n del texto 6 gui6n, serán suficientes. 
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El sigui<!nte esquema intenta n.ostrar los asp~ct.cs r:.!s :·~:~: 

vantes del .proceso de el?.boraci6n de los rnateriales d:!.cHi.=~i-::•:s

del sistema. 

r, INsu:1os 

Toma 

Objetivo 
Enfo:;iue 

Descripci6n temática 

Bibl.:lo9raf:ra 

II. ANÁLISIS 

Objetivo del tema 

- Enfoque. planteado. 

Tefl',iitica propuesta • 

• III, REVISION BIBLIOGRAFICA 

Revisi6n de índices 
Lectura superficial 

- Elaboraci6n de fichas 

de trabajo, 

- Analisis de fichas de 

trabajo • 

• IV. ORDENAMIENTO DEL MATERIAL 

- Revisi6n de materiales 

disponibles. 

Desarrollo del contenido 

Organizaci6n didáctica 
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~-------'-----------¡ 

V. REC~CCION DEL MATERIAL 
IMPRESO 

Elaboraci6n del primer borr~ 
dor del contenida general 

dal 'tema .. 

Revisi6n y ajustes. 
Redacci6n del documento 
final. 

• 
VI. SEI.t-.C"Clr::..: !JE ~·:J-:flJOS 

CO!~?LEi·:fo::<TAHJ OS 

~l:;i-;-~~~-.. ~;-u:- ~c>n;r~~-J 
- ICent::1ficac1<!n i!c Jr.s "'-iJr~c - "" 

tC"S a dc~i'tr!"olJ.ir. 

/•pl1caci6n de crit.rrios de -

S<?locciGn. 

e,_ - --- J 
L...----------------' VII. ELJ.BORJ\CJON DE Glilo:;J-;S 

·• 

------- - ---- --
- Definición rie ~~ntcnido. 

S1ntcsis dal ."l~:pccto a 

desarroll.l:r. 

Elaboraci6n de l~ui6n 

Jiterario, 
Eláborhci6n -::c..- gui6n 

tl'!cr:ico. 

VIII. SUPERVISION DE LA 
ELADORACION DEL MATERIAL ~ -

' 1 -- ----- _ .. 
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, 4 • ;._~ ... ~ ... ~~~pn el S!_~~~ .. ee s2r.ra..;.~.'.1=t~anente. 
El 2iistc:rr.a de su~ración perr.i.i.nente dirigido al r..1'1gisterio, 

tiene como prop6sito fundamental, d3.r una re:-sp:.:iesta a las nece

sidades reales de educaci6n del maestro. cerno e!dulto y como ed_!! 

c~dor, las ~cciones a desarrollar para cumplir con este prop6s! 
to, son las siguientes: 

1.- l•sesor!a directa en JT.dt:eria de aspectos educativos, así C.E: 

mo en la ut.ilizaci6n del sistema. 

2.- Uso individual e independiente de gu!as metodol6gicas. 
3.- Uso individual y colectivo de r.>edios corr.plementarios. 

4.- Asesoría grupal a los participantes en el sistema. 

Dado Jo anterior, es conveniente considerar un triple rol
dentro de las funciones de Jos asesores, ya que las acciones a
dc9arrollar dentro del sistema descansan fundamentalmente en 
ellos, al tener que asesorar en: 

El uso de los materiales didácticos que se ofrecen. 
En las formas de facilitar el aprendizaje y ayudar al d~ 
cente a incorporarl.o a su actividad educativa cotidiana. 
En el intercambio y enriquecimiento de experiencias al -
trabajar con grupos de roa~stros interesados en problemá
ticas educativas comunes. 

Dado lo anterior, las caracter!sticas básicas del asesor -
en ~ste sistema, deberán evitar favorecer una relación vertical 
Y autoritario dentro del proceso de enseñanza-aprendizajei al -
contrario, fomentarán el desarrollo de una comunicaci6n altern~ 
tiva para lo que es necesario cumplir con los siguientes linea
mientos; recomendados como resultado de los estudios del CREFAL. 
(23). 

1.- Partir, fundamentarse y retroalimentarse de la realidad s~ 
cial, pol!tica, econ6mica y cultural ~ue viven los educan
dos. 

2.- Llevarse a cabo en la práctica y desde la práctica aunque-

(23) "Informe Final segundo seminario Latinoamericano sobrt:l Ed~ 
caci6n Integrada de Adultos," 8-13 de octubre de 1979, 
P&tzcuaro, Mich. CREFAL. SEP, PREOE, p. 32. 
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para ello se deba romper con muchas formas y m~todos de la 

pedagogla tradicional.que con frecuencia han desnaturaliz~ 

do la educaci6n y ~o:nnaci6n de adultos. 

J.- ser participativo durante todo el proceso desde la planif! 

caci6n e implernentaci6n hasta el desarrollo y evaluaci6n· -

del sistema educativo. 

~.- Fundarse en la capacidad creadora de un hombre gue por su_ 

trabajo socialmente productivo logra incorporarse hist6ri

camcnte al proceso transformador de la sociedad. 

5.- Procurar la liberaci6n personal y social de los educandos. 

6.- Buscar el ccnocimiento de la realidad a trav6s de una con

cepci6n integradora de los fen6rnenos, de modo que se posi

bilite la orientaci6n 6 instrurnentac16n del proceso de ca~ 

bio social. 

7.- Procurar ser interdisciplinario de modo tal que integre a

la forrnaci6n el aporte de los diferentes enfoques 'cientif! 

cos y disciplinarios exigidos por el proceso de conocimie~ 

to. 

Dentro del proceso de aprendizaje los adultos deben tomar

control de lo que aprenderán, saber porqué lo hacen, qu6 desean 

y c6mo conseguirlo. De lo que se trata entonces es de facili 

tarles orientaciones precisas. Aquí es donde se sitfia la fun -

ci6n del asesor y la metodología a emplear. 

En determinadas etapas del proceso de aprendizaje es nece

sario que el asesor establezca una relaci6n interpersonal con -

el educando; Calvo y Lenke plantean los siguientes requerimien

tos i "Facilitar que el alumno progrese de acuerdo con sus apti

tudes; necesidades 6 intereses sin ser interferido por el ritmo 

de aprendizaje de sus compañeros. 
Ofrecer a cada participante la orientaci6n y ayuda que ne

cesita. Perrnitir que el educando participe activamente y·desa

rrolle sus iniciativas, su esp!ritu cr!tico y el h~bito de la 

autoformaci6n. 
El asesor debe actuar como orientador y 9u!a del partici -

pante en el proceso de aprendizaje más que como un transmisor -

de conocimientos y permitir que los participantes logren traba

jar en una atm6sícra de gran cordialidad y se motiven para con-
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tinuar en el esfuerzo sistem~tico". (24) 

En consecuencia 1a función especifica del asesor dentro de ! 
~sta propuesta metodol6gica, consiste en no entr~gar contenidos 

1
: 

sino en ayudar al 9rupo a estudiarlos, analizarlos y evaluarlos. 

1 

No se trata de 
labore a crear 

que J.Jnparta una ~lase expositiva sino en que co-. 
una situaci6n tal qiJe permita a los participan -

.tes expresar sus ideas en relaci6n al tema que se est6 tratan~o, 
a organizarlas, discutirlas y llegar a conclusiones válidas. 

Es as! como los participantes pueden aportar los conoci 
mientos y experiencias que han acumulado durante su pr&cticft d~ 
cente. 

El asesor no puede olvidar en ningGn momento que los adul
tos son personas activas que se reGnen para participar y no pa-
ra permanecer pasivos; están acostumbrados a 
riencias y aprender de los dcrnás compañeros; 
car conjuntamente soluci6n a sus problemas y 
lucionen los mismos. 

compartir sus exp~ 
se refinen para bu~ 
no para que les s~ 

Por otra parte, plantean Calvo y Lenke, que es necesario -
que los asesores tomen en cuenta situaciones en las que e1 adu! 
to pueda valorarse as! mismo: "Muchos adultos que viven en si -
tuaci6n económicamente precaria han fracasado en su vida educa
cional. Su Visi6n de lo que son capaces de hacer est6 muy det~ 
riorada. Faltan ~xitos, Por lo tanto el primer paso en un pr~ 
grama de educaci6n de adultos es crear situaciones en las que 
~stos puedan tener é~itos y no fracasos. oe este modo podr~n 
aprender a valorarse a s1 rnismos".(25) 

Es evidente que la situación de ~xitos 6 de fracasos en 
los adultos en sus experiencias educacionales no se deben s6la
mente a cuestiones económicas 6 a razones de tipo personal. 

Es fruto del sistema de dominaci6n y explotaci6n a que han 
sido sometidos. Sin embargo la necesidad de fortalecer ~u moti
vaci6n y su autoim~gen son principios andrag6gicos que no pue -

(24) calvo Donald G. y Lenke A, "Una Educaci6n de Adultos Cen
trada en la Persona y su apljcaci6n en Programas de Extre
ma Pobreza", en Ensayos sobre la Educaci6n de Adultos en -
.Am~rica Latina. CEE. A. c. 1982, M~Xico. p. 421. 

1 
' 
1 
' i 
! 
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den pasar desapercibidos por los educado~es de-adultos. 

El trabajo educativo de los adultos (acci6n-reflexi6n) 

desarrolla fundamentalmente en base de esfuerzos grupales y 
especifica en interaprendizaje. 

se-

se-

Los grupos de adultos que en un principio pueden ser un a
gregado de individuos con una visi6n individualista y receptiva 

de valores extraños a sus intereses, a partir de un proceso de-
educativo serio y sistem~tico se ir~n convirtiendo en un grupo

fusionado, con una elevada conciencia histdrico-socinl, con CO!!, 

fianza en sus propios conocimientos y valores y con la capaci 
dad para hacer frente a sus propios problemas, que en 6ltima 

instancia son de tipo colectivo y no indi·vidual. 

La ~onciencia hist6rico-social del grupo es el factor esea 
cial para desarrollar y perfeccionar conocimientos en los más -

diversos campos, as1 como valores que tienden hacia la plena 
rcalizaci6n del hombre y hacia la construcci6n de una socicdad
participativa. Asi mismo los grupos y clases sociales producen 
sus conocimientos y valores propios, de acuerdo a las activida
des que tienen en los diversos campos de la vida social: el tr~ 
bajo, la cxperimentaci6n ~ investigaci6n cient1fica, la activi
dad política-organizativa y la vida art1stica, etc. 

Se concibe el aprendizaje grupal como el "proceso por el -
cual la conducta se modifica de manera más 6 menes estable, a -

ra!z de las experiencias vividas por el sujeto como miembro de
un grupo, es decir, de experiencías adquiridas a partir de la -

comunicaci6n intra-grupo, de la interacci6n del mismo, de loS -
aprendizajes individuales que se ponen en com6n y de las inves
tigaciones tanto individuales como grupales que se comparten". , 
( 26) • 

Al hablar de un aprendizaje grupal y colectivo no estamos
prescindiendo en ning6n momento del papel del asesor. 

Si se rompe la relaci6n autoritaria: maestro (6 intelec -
tual) propietario del saber y grupos "desposeídos del saber" y
se va forjando la nueva imágen del intelectual (6 organizador)-

(2S) Gilberto Calvo y Donal A. Lcnke, op. cit. p. 423. 



que se ubica dentro de una relaci6n J1ori;.o:r.tal no de poder, di,! 

puesto a compartir y ci.. :;prc::o( Le:r:;e rr.in los ir.tc:rcscs de los ed~ 

candos no tenernos porqu.! p~ñntc·.'\r u:-.a coz.tr<1dicci6n radical ed~ 

cadorcs-educ~ndos. 

Uno de los grandes .:n:·hnc~s que ha tcnido la andragogSa la

tinoam~rica s~ ha debido z¡rr~c~s<.:-lente a Jos plantcarníentos da -

Paulo Freire yara quién e:duc.v.ior-cC:11cando dcb<:n dcsa1·:ollar un

proceso liberador p.ira construir conjuntamC!nte una nueva socie

dad; p"?:..o se tratn de 11n cduc,1dor q·uc ta~bi~n deba ser reeduca

do. 

Este plar.L..:"';;:,:i..,nto c:s reforzado por 1+.driar.a Puigr6s: "el -

papel del 10,acstro propuc:sto por Frcire .lr.tagoniza con c.ol tra -

dicional cduci!da:-, colocodo por encima de los educandos, propi.!!_ 

tario del ''s.Jber", depositario de la norrr.atividad social, enea!: 

gado de <lprisionar las conciencias. El maestro no juega el pa

pel de una vanguardia, sino que establece una relaci6n dial~ct! 

ca con el alumno. En ~sta relación se construye un discurso 

conjunto, en el cual el conocimiento científico de la realidad

no r.~ dogr.:§tico sino que torna caracter!sticas op~rativas. Se -

trata de que los niños que provienen de los sectores oprimidos

dcstinatarios de ésta pcdagog!a, conozcan su realidad contradic 

toria y no que sean rneros depositarios de un saber inerte". {27) 

Ast pues los proyectos de educación de adultos, deben ccn

vertirse en procesos pol1tico-andrag6gicos de transforrnaci6n 

conjunta (educador-educando} de la realidad teniendo siempre en 

cuenta las diversas situaciones sociales en que se encuentran 

los sujetos del proceso. 

El acto educativo con adultos no puede darse sino en el 

diálogo, en la comunicación horizontal en donde la realidad hi~ 

t6rica y determinada se vuelve en ~l medio que unifica al educ~ 

(26) Chehaybar E. y Kury. "Teor!a General de Grupos•. En educa
ci6n No. Formal Para Adultos, Algunos Ternas, Año IV, No. 8. 
CENAPRO, 1981, p. 25. 

(27) Puigros L. Adriana. "Experiencias de Educaci6n Popular en
Am~rica Latinar, cuarto Ciclo de Conferencias sobre Educa
ción de Adultos, CENAPRO, 1982, pSgs. 9 y 10. M~xico 



dor y al educando. 

El concepto di.!ilogo educativo lo refer.1.mos aqu1 no simpl,e
mente al desarrollo de una conve.rsaci6n 6 al intercambio de co~ 
tenidos; implica una realidad mucho m6s profunda, implica la 
transformaci6n rle la misma realidad social. "La educaci6n sup2 
ne una toma de concienca y una lucha para transfonna~ la reali
dad hist6rica que condiciona el proceso de desarrollo. Ld lu -
cha organizada es parte del diálogo educativo, factor_ deC"isivo
en la transformaci6n de la conciencia y en la transfonnaci6n de 
las condiciones conc~etas de la existencia de los sujetos de la 
educac16n". (28) 

El proceso educativo como red de comunicaci6n horizontal,
se centra en el educando, ya que es ~l. el sujeto y objeto del
proceso. 

Y m6s que de un sujeto individual estamos hablando de un 
sujeto grupal; el principio de Freire, ~nadie se educa s6lo, 
nos educamos con ot~os", tiene plena vigencia, La verdadera c2 
municaci6n, la que no se reduce a un simple intercambio de in -
forrnaci6n, es la que se lleva a cabo en el grupo en el que com~ 
nicadores y perceptores desempeñan sus funciones en forrna inte~ 
cambiable, donde existe un compromiso d~ una estructuraci6n co~ 
junta de los mensajes 6 discurso educativo. 

En el Sistema de Educaci6n Permanente, la importancia de -
las asesor!as grupales, se caracteriza por contemplar una atm6~ 
fcra democrática que permita la aportaci6n de todos de manera -
activa: una vinculaci6n al estudio en forma libre y voluntaria
y un est~ulo a los esfuerzos individuales y grupales. 

Para que ~ste mEtodo pueda llevarse a la práctica es nece
sario superar hSbitos y costumbres tradicionales que impulsan a 
practicar un aprendizaje de tipo individualista y dependiente,
el maestro es el que enseña y el alumno el que aprende. 

El método de estudio grupal facilita otra forrna mSs dinSm! 
ca de aprender1 se trata de una reun16n de compañeros donde se-

(28) "Educaci6n Liberadora D;f.lllensi6n Te6rica y Metodolog!a. 
Edit. BOsqueda. B. Aires. 1976. Pinto Bosco Joao. 
Citado por el mismo autor, op. cit. p. 33. 
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debate en forma democrática los tcm3s propuestos, enri~u~cien¿o 

los puntos de vista particula-=es con las aportaciones de .les d~ 
rniis, incl\l!do al asesor que asume sf;lamente un papel dt:t di:>I1r.1i

zador del aprendizaje grupal y que aporta· su experiencia co:no -

cualquier otro compañero del grupo. 

Lo anterior ayuda para que el grupo tmne Confianza en s! -
mismo en sus propias capacidades y con la ayuda y solidaridad -
de los dc~Ss se avance en el conocimiento. 

Para integrar los grupos de estudio es preciso tener en 
cuenta algunos criterios1 111tegrarlos a partir de las pcrsonas

que ya tienen ciertos v!nculos de amistad 6 farniliaridad~de peE 
senas que comparten los mismos intereses 6 problcmSticas. 

4.1 - Estilos de intervenci6n en la asesor!a. 
En su labor de prestar ayuda profesional a individuos 6 

grupos, los asesores est.fin conscientes de que existen d.i.versas
formas de conducir adecuadamente la relaci6n con sus asesorados, 
éstas formas de conducir la relación de ayuda son lo que enten
dernos por estilos de intervención. Consecuentemente la palabra 

estilo no denota aqu1 la manera muy personal que tenga el ase -

sor para prestar ayuda, sino la forma en que la relaci6n pueda
conducirse para brindar una ayuda efectiva. 

Los estilos de intervención son verdaderas estrategias de
interrelaoión humana que el asesor puede usar para desarrollar
una efectiva relación de ayuda con su asesorado. 

Todo proceso de asesoría puede co~siderarse como una inteE 
vención. El s6lo hecho de que el asesor acceda a enterarse de
los problemas del asesorado, significa para ~ste Gltimo la opoE 

tunidad de compartir con otra persona sus apreciaciones sobre -
el problema y muy a menudo la oportunidad de compartir tambi~n

la responsabilidad del diagn6stico de la situaci6n y su trata -
miento. Si bi6n en 6ste momento puede ser discutible calificar 
la acción del asesor como una "intervención" cuando el asesor -
acepta formalmente establecer una relación de ayuda crea con -

~iente 6 inconcientemente una serie de expectativas que no po -
drA ignorar posteriormente a riesgo de producir sentimientos 

frustrantes m6s que resultados positivos. 
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Es pues muy importante considerar la actuaci6n Cel asesor

como una intervenci6n 6 serie de interyenciones que tendrán COE 

secuencias muy difíciles de predecir si no obedece a cstrate -
g i~s bién definidas, 6 al ~enes conocidas por el asc~or a efec

to de manejar adecuadamente el proceso de asesor1a. 
Se ha dicho que cuando dos personas 6 grupos acue:dan em -

prender una acci6n conjuntamente, establecen dos c]ases óe con

trato, uno escrito y otro no·escrito, el pri~ero es un instru -

mento legal que reglamenta las obligaciones y derechos de cada
parte, pero el segundo es una especie de contrato "psicol6gico,. 
que si bién no tiene car~cter de obligatoriedad desde un punto

de Vista jur1dico, es fundamental para el logro de las metas d~ 
seadas. En el caso de la asesor1a el contrato psicol6gico ad -
quiere singular importancia por razones obvias. El asesorado -
tiene una idea de sus necesidades y de lo que puede esperar del 
asesor y ~ste tiene a su vez sus propios juicios de lo que el -
asesorado necesita y de la ayuda que pueda proporcionarle, pero 
toda vez que 6stas percepciones se basan generalmente en consi
deraciones subjetivas, se corre un gran riesgo de llevar la re
lac16n de ayuda a un rotundo fracaso si el asesorado y el ase 

sor han sido incapaces de comp=ender el contrato psicol6gico 
que han concertado. 

Es pues, de suma importancia que el asesor est6 preparado
para elegir el estilo de intervenci6n adecuado no s6lo para ca

da asesorado, sino tambi6n para cada fase del proceso de aseso
r1a, desde el esclareci..Jlliento del contrato psicol6gico hasta el 
punto en que se dá por. conlu1da su intervenci6n. 

La acttiaci6n de un asesor frente a su asesorado puede scr
una mezcla de varios estilos, pero lo que se vuelve irnportante

es reconocer en qu~ momento y bajo que circunstancias el asesor 
puede adoptar un estilo que prevalezca sobre los otros a efecto 
de lograr una ayuda efectiva para su asesorado. As1 misr..o es -
necesario saber reconocer el momento oportuno en que debe pasar 

de uno a otro estilo. 
En las p~ginas que siguen se hace una descripci6n y análi

sis de cada uno de los estilos de intervenci6n. 

1 
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a) • Intervenci6n Reflexiv~, 

Este estilo está caracterizado por tres funcioneE que rea

liza el asesor cuando lo adopta: no involucrarse, escuchar 

y reflejar. 

Parecerla que. •.:ste estilo sería el. m6s adecuado cuando.....se,

inlcia una relaci6n de ayudo, pero su intenc16n va más - -

allS de una simple actitud receptiva, se trata de dar la -

oportunidad al uscsorado de aliviar sus sentimientos de a~ 

siedad, frustraci6n, enojo 6 inconfor1t1idad que muy frccue~ 

temente le impide llegar a considerar objetivrunente su si
tuaci6n. 

Una variante de 6ste métollo usado en psicolog!a por su va
lor terapet'.itico, es el ps.··:oan<\lisis cltisico. Durante las 

sesiones, el psicoanalista deja que el paciente se exprese 

sin restricciones y lo anima constantemente a seguir ha -

blando, s6lo despu~s de abandonar su resistencia, el pa -

ciente llega a comprender las motivaciones ocultas de su -

comportamiento y puede dominar su conducta, de éste modo,

el sujeto colabora en su tratamiento. 

El estilo reflexivo se basa en una actitud no directiva -

que asume el a~esor cuando ayuda al asesorado, consecuent~ 

mente no debe involucrarse directamente en el tratamiento

del problema sino concretarse a desempeñar un papel de co~ 

fidente en qui6n pueda el asesorado descargar todo aquello 

que le molesta. Al mismQ tiempo el asesor para ayudar al

asesorado a comprender más objetivamente su situaci6n, de

be reflejar, en el m&s estricto sen~·10 de la palabra, las 

opiniones y actitudes de su asesorado. 

La acci6n de reflejar es la 6nica que existe como una ver

dadera acci6n en éste estilo y consiste en dar al asesora

do una im&gen fiel y no evaluativa de sus juicios y opini~ 

nes acerca de su propio problema. 
F.l efecto que ésta retroinforrnaci6n produzca en el asesor!_ 

do puede s~r de aceptaci6n 6 rechazo pero indudablemente 

ayudara a que el asesorado vaya depurando la apreciación -

que tiene de su situaci6n presente, de la situaci6n que --
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pretende alcan%ar 1 de los recursos con que cuenta p3ra lo-

9rarlo y de las restricciones .reales que .le impiden actuar. 

cuando el asesor usa ~ste estilo de inte.rvenci6n, es muy -

frecuente encontrar situaciones en que el asesorado hace -
preguntas para conocer· lo que el asesor piensa de sus pro

blemas. En ~ste caso el ·asesor corre el riesgo de·exter -
nar juicios de valor que influencien la definici6n q~e el

asesorado haga de sus propios problemas, de sus alternati
vas de soluci6n y de otros aspectos similares. una •1ez 

que el asesor responde a una pregunta, se convierte autom! 

ticamente en un apoyo sobre el cual el.asesorado va a des
cansar. 

El asesor necesita evitar entonces, ser utilizado como un

experto, si se quiere mantener dentro del estilo reflexivo 
de intervenci6n. A ~ste ·respecto puede evitar contestar -

directamente las preguntas usando evasivas 6 ignorándolas. 

Si ~sto no es p~sible, debe considerar si es el estilo re
flexivo es el más apropiado para llevar adelante su rela -

ci6n de ayuda, 6 si ha llegado el momento de cambiar su e~ 

trategia. 
Cuando el osesor trabaja con grupos en un estilo rcflexivr 

de intervenci6n, su labor podr! constituir en alentar y 
ayudar a los miembros del grupo a compartir abiertamente -

sus sentimientos con los demás, utilizando ejercicios ade
cuados que permitan a cada participante desembarazarse de

aqufillas emociones que pueden iJnpedir un trabajo efectivo
de grupo, 6sto produce .. generalrnente el clitna·propicio ·para· 

emprender un análisis efectivo de la situaci6n y problemas 

del grupo. 
Otra forrna de trabajar con grupos dentro del estilo refle
xivo consiste en·reducir las tensiones que pu~dan existir

entrc·individuos 6 grupos ayudando a cada uno a no actuar
~a la defensiva" y a no hacer evaluaciones, sean positivas 

6 negativas, sobre lo que otros digan. 
Las 11neas de conducta que el asesor puede seguir cuando -

trabaja con su asesorado siguiendo un estilo reflexivo pu~ 
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den resur.itrse de la· manera .Sigu.iente:· 

l. Escuchar con atenc16n. y verdádero inter~s lo que el-ase 
serado quiera Decir, demostrar dicho tnterE's mediante -
9estos y·afirinacicnes de aceptación. 

2. Alen~r nl-t1:sesorado a hablar sobre sus· propia·s-opinio• 

nes y"sentimientos ecerca dC su situaci6n. 

3. Hacer preguntas 6.afirmac1ones que reflejen lo que el -
as&sorado estA expresando _a fín de ayudarlo a esclare -
cer sus sentimientos y a aceptar el hecho de que éstos
pueden estar bloqueando su efectividad. 

4, Mantenerse al margen del problema del asesorado adoptan_ 

do una actitud no directiva. 
S. Dejar que sea el asesorado qui~n defina su problema, ge 

nere sus soluciones,· examine las implicaciones de sus -

soluciones y seleccione su propio ~6todo de acci6n. 
6. No sugerir problemas que el asesorado no haya identifi-:.-

cado ni soluciones que no hayil ganorado. 

Si el asesor sigue correctamente las l~ncas de conducta 
anotadas, puede esperar ~ue el asesorado descargue sus ten 

sienes, an9ustias, frustaciones y hostilidades quedando en 
una mejor posici6n para superar su situación. 
Como puede apreciarse, el supuesto básico que dá origen 
al estilo reflexivo de 1ntcrvenci6n es que lo~ scntimicn -

tos y suposiciones emocionales de toda persona 6 grupo, 
cons~ituyen una barrera para la efectividad ; ésta barrera 
puede ser reducida 6 eliminada mediante un reconocimiento

conciente y voluntario de las cmocion~s que bloquean la 
efectividad. 

De acuerdo a lo anterior ~stc estilo tendr~ posible aplica 
ciOn en todos aquEllos casos en que el asesorado tenga los 
recursos y la informac16n para resolver sus problemas, pe

ro gue no los usa porque existen malos entendidos y con -
flictos do tipo emocional. 
Estos casos pueden ir desde el simple mejoramiento de las

rclociones humanas hasta el tratamiento de los traumas pr9 
ducidos,por algtin evento cata.str6fico dentro del asesorado. 

1 

1 

1 ¡ 
¡ 
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i 
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La aplicaci6n de ~ste estilo tiene por otro lado algunas -

limitaciones que.deben ser tomadas en cuenta. La primera
es que el proceso de reducci6n de. tensioiies y malos enten

didos consume generalmente un tiempo considerable, por lo

tanto el estil.o reflexivo s6lamente .se aplica cuando .:ia.s -
~c~sideraciones de tiempo no representan una seria limita
ci6n. 

Por otra parte es muy diftcil saber si el alivio de la caE 

ga emocional es tan s6lo un efecto momentfineo que no prod~ 
.ce en el asesorado la h:bilidad de resolver problemas rea
les, cosa que podría producir una mayor confusi6n en lugar 
de un resultado positivo. 

E~- estilo reflexivo puede ser interprP.tado por el asesora
do como una forma muy suave de actuaci6n 6 una debilidad -

del asesor para resolver los problemas. 
Por Estas razones. el asesor debe desarrollar una ScnSibi

lidad que le permita saber en qué casos 6 en qué momento -
debe usar una estrategia un poco más agresiva como puede -
!'."er- el estilo inquisitivo, 6 cualquiera de los que se .des

criben m6s adelante. 
b). Intervanci6n Incuisitva. 

SegQn nuestra clasificaci6n ~s~c estilo esta caracterizado 
por tres funciones que realiza el asesor: aclarar, intcr -

pretar y preguntar. 
La na~uraleza de C:stas tres acciones sugiere que en éste -
estilo el asesor toma un papel mSs activo que en el estilo 
anterior, pero sigue centrando su actuaci6n en los recur -

sos y la informa~i6n que el asesorado posca y sigue adop -
tando una actitud no directiva desde el momento que cvita
in~olucrarse en los problemas y sugerir soluciones. 
La diferencia fundamental entre C:stc estilo y el reflexivo 
es que aqu! no s61o se escucha sino 5C adopta una actitud

.interrogante que desa.!!a al asesorado a explicar el porqu,C: 

de s_u comportruniento. 
Corno es fácil de comprender, l~s aclaraciones, interpreta

ciones y preguntas que se hacen aqu1 son ~nicamente los me 
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dios de- los qu_e se- vale el asesor para lograr que el ases~ 

rada examine los supuestos y valoraciones- ~ersonales que 

determinan su ~omPortamiento. 
Une. in_tervenci6n reflexiva puede guiar al asesorado a de -

se~bar~zarse de las emociones que le ittlpiden;~escubrir su
. situaci6n._ir.6s· objetivame~te y de ésta manera depurar sus -

rn~s tr\timas convicciones, pero no puede llegar a que el 

asesorado examine si sus convicciones son v~lidas 6 no, E~ 
to Oltimo es lo que se propone un asesor cuando adopta la
estrategia inquisitiva de intervención. 

El asesor espera que como resultado de una buena interven

ción inquisitva, el asesorado pueda identificar aquellos -
supuestos erróneos de los cu&.les estaba convencido y que 
fueron causa de un cornportamiento poco efectivo. 

Como es 16gico pensar, los individuos tienen una gran re -
sistencia a poner en tela de juicio aquéllos valores y ~ -

principios ~ue sustentan su comportamiento, pues son ideas 

profundamente arraigadas en su personalidad. Es pues de -
esperarse ~ue al verse el asesorado obligado a examinar lo 

que considera no sujeto a revisi6n, desencadene conciente-
6 inconcicntCmente una serie de mecanisroOs de defensa· a 
f1n de salvaguardar sus principios. 
Estos mecanismos de defensa pueden ir desde la racionaliz.!. 

ci6n, 6 la justificaci6n hasta el rechazo a toda·acci6n 

que le obligue a revisar sus convicci6nes, pero son los m~ 
canismos de racionalizaci6n lo que trata el asesor de apr2. 
vechar para que el asesorado examine sus propias ideas y -
pueda identificar aqu~llas que no puede ·explicar. 

Desde un punto de vista pr6ctico el estilo inquisitivo con_ 
siste en hacer una serie de preguntas, aclaraciones é in -

terpretac iones .que. desaf!en .al ...asesoraO.o .a buscar. eviden .
cias de lo que cst& afirmando 6 a confrontar lo que afirrna 
con su propio comportamiento 6 con lo que estA sucediendo

cn la realidad. 
Un gerente puede afirmar que ha sido muy cuidadoso en com~ 

nicar al personal los objetivos y pol1ticas b6sicas de la-
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instituci6n, pero el asesor aclara que -.. no ha encontrado a 

nadie que tenga una idea clara al respecto.~ 

otra persona puede afirniar que :no es p~rtidario de aplicar 

. medidas disciplinarias y .el asesor interpreta "eso explica 
la indisc.iplina .que .rei.nta entre .. el_ peJ:.Sonal a su .cargo". 

Un tercer individuo expresa que no ha podido infoX'7!lar a 
sus s~~eriorcs áel a~unto y el asesor pregunta ¿porqU6 no
quierc hacerlo? ••• 

Las situaciones anteriores son ejemplos del comportamiento 

del asesor cuando act1la dentro de una estrategia :inguisit! 
va: ~u i:-.tenc16:1 es provocar reacciones que hagan nicditar

al asesorado so~re la validez de sus suposiciones. 
En no pocas ocasiones el asesorado se siente incapaz de s~ 

guir tolerando el interrogatorio y para evitarlo comienza

ª su vez a formular preguntas al ases~x, si el asesor juz
ga que debe seguir en la linea inquisitva tendr6 que tomar 
cada pregunta que se le hace y convertirla en otra que e1-

a~cscrado ha de contestar. Si no recibe respuesta la pe -
dr6 fo:mular de ~iferentes maneras hasta que reciba conte~ 
taci6n. 
Es pues, evidente que el asesor debe desarrollar una gran

sensibilidad para mantener al asesorado en un estado de -

ánimo que sea propicio para la racionalizaci6n y justific~ 
ci6n de sus ideas sin llegar nunca a provocar reacciones -
violentas 6 de franca hostilidad. 
Cuando usa 6sta estrategia, el asesor está atacando una 

parte muy sensible del asesorado, para 6ste no es fácil 
aceptar .que algunas de sus ideas m6s arraigadas son falsas 

y verse obligado a reconocerlo, por tanto es preciso que -
el asesor se limi~e a señalar 6 cuando mucho a exagerar un 
poco las inconsist~ncias.cn guc incurre el asesorado, pero 
nunca tratar de hacer alguna critica de sus ideas, pues 6~ 

to podr!a provocar reacciones dif!ciles de controlar. 
El asesor debe hacer sen.tir al asesorado que existe una 

discrepancia entre los valores y principios que son v6li 
dos desde todos los puntos de vista y aqu6llos que parecen 

¡ 1 
1 
¡ 1 

¡ 1 
" ¡ 
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:egir en su comportamiento. 

El estilo inquisitivo lo aplica el asesor .lo .mismo cuando

trabaja con individuos como cuando trabaja con grupos, s6-
lamente tiene que estar consciente cuando trabaja con gru
pos qué ~stos tienen reg-las .no. eser.itas de comporta.mi en to
que deben ser revisadas .por el propio grupo para aumentar

su efectividad y satisfacci6n. 
El estilo inquisitivo parte del supuesto que aqu~llos pri~ 
cipios falsos, injustificables ~ inaceptables que motivan
el comportnmicnto del asesorado y que esttin prOfundamente

arraigados en su forma de ser., deben ser identificados y -

~edificados antes de que se pueda mejorar la capacidad pa
ra resolver.problemas. 
De acuerdo a lo anterior ~ste estilo puede wp~•Cdrse cuan
do se juzga que es necesario obtener un cambio en el com -
portamiento 6 actitud de las gentes, ya que no es posible
esperar un cambio de conducta si antes no se ha corregidc
los supuestos y principies que le dán origen. 
En los casos en que las relaciones de autoridad en una cr
qanizaci6n se han deteriorado a causa de supuestos err6 -
neos por parte de sus miembros, este estile encuentra una
aplicaci6n Gitl, pues generalmente las personas involucra
das son renuentes 6 incapaces de examinar sus ideas sin 
una ayuda externa. 
A continuaci6n 'se resumen algunas reglas que el asesor pue 
de sugerir cuando actfia en forma inquisitva: 
l. Preguntar las razones que tiene el asesorado para expl! 

car su comportamiento. 
2. Poner en duda todo aquello que el asesorado no pueda 

comprobar cuando describe su situaci6n. 
3. Si el asesorado dá muestras de no entender una situaci6n 

continuar interrogándolo para·forzarlo a enfrentarla. 
4. Señalar las inconsistencias en los argumentos del ases~ 

rado, presente hccho5 y contradicciones para ayudarlo a 

evaluar su objetividad. 
s. Una vez que el asesorado haya comprendido sus convicci~ 
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nes, animar a considerar diferentes cursos de acci6n. 

6. Inda9ar todo aquEllo que pueda ayudar al asesorado a a2 
tener una perspectiva diferente de su propia situacj6n. 

1. Dar al asesorado sus propias interpretaciones de la si
tuac:&'.6n. pero en forma tal que no se s1.enta .crit:Lcado ·5 
atacado. 

el. Int·ervcncí6n lndllctiva. 

Algunas de las c~usas que muy frecuentemente frenan la - -
efectividad de cualquier or9ani2aci6n 6 grupo son, la fal

ta de inforrnaci6n, los procedilnientos inadecuados para ca~ 
seguirla. un procesamiento defectuoso de la misma y otras
deficicncias rn~s. generalmente relacionadas con el rnanejo
de la información, c.~ ... "•.,entos fJJndamentales para cualquier

proceso de soluci6n de ~roblemas, Entre éstas deficien -
cias es muy com~n encontrar una serie de interacciones y -

conflictos interpersonales 6 intergrupales que iJnpiden una 
adecuada utiii~aci6n y aprovechamiento de la inforrnaci6n -

gue por lo general existe y se encuentra disponible. 
En 6ste tipo de situaciones generalmente los miembros que

componcn el 9,.rupo se han acostumbrado a convivir con los -
efectos que produce u11 pobre siste:r:ia informativo, pero al
ocuparse de resolver los problemas rutinarios derivados de 

ésta situación, posponen el exámen de las causas que la d~ 
terminan. experimentando as! una fuerte necesidad de mejo

rar los procesos. 
La intcrvenci6n del asesor en éstos casos se basa en el s~ 
puesto de que esos procesos pu~den ser mejorados por el 
propio asesorado si encuentra en el asesor la ay~da neces~ 
ria para facilitar djcha rnejor!a. En otras palabras, el -
asesor ~ntervendr~ en ~stos casos para inducir una mejoría 

en.los procesos del asesorado, ayudándole a superar sus 
procedimientos infonnativos, 6 a resolver los procesos in

terpersonales que bloquean la informaci6n. 
El estilo inductivo de intervención lo podremos def~nir e~ 
tonccs en un sentido general como una estrategia del ase -

sor tendiente a facilitar dentro del asesorado aqu~llas a~ \ 



cienes que aceleren los procesos de soluci6n de problcrnas-

6 de incre.~ento de.la efectividad. 

Se supone que t~da inforrnaci6n adicional que proporcione -

el ase.sor tendr:í un ilflpacto significativo en la acelera -
ci6n de·º·los .procesos existentes. Esto significa que sea -

lo que fuere aquéllo que impide u~a soluci6n de mejor cal1 
dad a los probiernas, podr:í ser reCucido y eliminado si se

emplea adecuadamente la infol:'l'flaci6n disponible que por una 
O otra raz6n no se ha utilizado. 
Un aspecto interesante del estilo inductivo es el que se -

refiere .a.la manera en q~e el asesor enfrente los proceSos 
de interacci6n entre individuo 6 grupos, pues se ha visto

que con mucha frecuencia son éstas interacciones las que -
impiden:.una a.'.iecc.ada utili:ac16n de la información en la -
soluct6n de problemas. 
Estas interacciones, que pueden ir desde una simple diRCU

si6n hasta la toma de decisiones en grupo, pueden estar 
centradas e·n un pequeño número de individuos empeñados cn
un auto-ex:ímcn de sus apreciaciones, 6 quiz6s en un nOmero 

mayor de personas ocupadas en deliberaciones acerca de su
trabajo en equipo, de los contactos intergrupales, 6 ~al -

vez de los procesos que ocurren en otros sistemas mayorcs
relacionados con el grup~. 
Aqu! el asesor inductivo será un verdadero asesor de proc~ 
sos que deberá buscar la forma de acelerar el progreso de
dichos procesos y el reforzamiento de los procedimientos -

de recopilaci6n y utilizaci6n de la informaci6n disponi -

ble. 
Una fornia de lograr lo anterior puede consistir en ofrecer 

al asesorado sugestiones sobre procedimientos que le permi 
tan evaluar diversas posibilidades alternativas de acci6n. 

Estas alternativas generalmente son comprendidas inmcdiat~ 
mente sin necesidad de acciones de adiestramiento, s6lo 
que no hab1an sido consideradas anteriormente 6 no se lcs

hab1a dado la atenci6n que merec1an. 
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Otra contribuci6n que el asesor puede hacer para inducir 

la marcha de los procesos es ayudar a los participantes a 

incrementar su comprensi6n de la situaci6n. Aqu1 el ase 

sor puede ayudar a los participantes a recopilar hechos y
da tos para esclarecer una situac16n 6 bi6n 61 mismo reali

za la recopilaci6n por cuenta de ellos. 

La recopilaci6n la puede llevar a cabo el asesor rnediante

observaci6n directa, por medio 1e entrevistas 6 bien a tr~ 

v6s de trabajos de investigaci6n. El prop6sito de ésto es 

pone~ sobre la -rnesü, nueva 1nfonnaci6n que al asesorado le 

sei·ra dif!cil obtener a trav6s de sus canales acostumbra -
dos de cornunicaci6n. Muy a r.1enudo el asesorado carece ve;: 

daderamcnte d~ las destrezas necesarias para recopilar y
analizar aqu~lla informaci6n que el asesor estima conve 
ciente considerar. 

El an~lisis de procesos y el aporte de sugestiones sobre -
procedimiento~ de an§lisis, son dos acciones que se vincu

lan a la ayuda que se d§ a los participantes para aumentar 
la objetividad con que aprecian su situaci6n, como hemos -

visto, ~sta ayuda se d6 a los participantes, añadiendo más 
datos y hechos empiricos al contexto de sus deliberaciones. 
Datos, hechos empiricos y análisis 16gico son los clcmcn -
tos que inducen a la acci6n en una situaci6n dada, facili

tando su cambio favorable. 
Los datos en éste sentido, no necesitan ser hechos de una

rcalidad física 6 expresiones matemáticas, sino muy a rnen~ 

do pueden ser hechos sociales 6 una descripci6n de actitu

des 6 sentimientos del asesorado de manera que se puedan -
presentar corno informaci6n desprovista de los matices sen

timentales que la investigaci6n haya identificado La co
munic3ci6n es de "informaci6n" no de sentimientos como rea_ 

lidadcs subjetivas. 
Cuando el asesor actOa en un estilo inductivo de interven
ci6n toma el estado de cosas en que se encuentra el aseso

rado como nlgo "dado" Su meta es ayudar a aquéllos que º.!!. 
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t.Sn -dentr-o· de ese estado de cosas para que sean más efi -

cientes en lo que ya estAn comprometidos. su ayuda consi~ 

te en inducir un aumento de velocidad en los procesos gue

ya est~n en funcionamiento, y todo fisto ocurre en el marco 

de.la situac16n del asesor tomada sin ninguna modificaci6n 

real 6 subjetiva. 
La forma_ en coiue un asesor puede comportarse se puede resu

mir ..como sigue: 

l. Tratar de establecer aquellos comportamientos rutina -
rios del asesorado a trav~s de entrevistas con las per

sonas involucradas. 
2. Pedir al asesorado que describa su problema tal como lo 

siente y acepte la necesidad "sentida" del asesorado e~ 

mo el campo de acci6n del asesor. 
3. Conforme_ escucha, tratar de sugerir formas de añadir 

nuevos datos que puedan ayudar a esclarecer algunos as

pectos de la dcfinici6n del problema. 
4. Sugerir procedimientos para la recopilaci6n de informa

ci6n que puedan ser puestos en prSctica por el asesora

dc, el asesor 6 ilITlb~~. Estas sugerencias pueden ir de~ 
de simples consejos hasta el uso de acciones formales -

de investigaci6n 6 de estudios sobre rnetodolog!a de in

vestigación. 
S. Evitar dar consejos, y las sugestiones que haga acerca

de procedimientos, en forma siempre muy tentativa. 

6. AsegGrese de que el asesorado está consciente de que es 
61 qui~n tiene el control de la situaci6n y que el ase

sor s6lamcnte propone procedimientos pero no decide. 
7. Alentar amablemente al asesorado a tomar sus propias d~ 

cisiones pero nunca hacerlo por ~l, abstenerse é inclu
so de inclinar la balanza hacia uno G otro lado. 

El eje de todo 6sto, es que cuando el asesor ha escuchado
la dcscripci6n del problema hecha por el propio asesorado

y particularmente la:¡ percepciones que tiene de su situa -
ci6n puede saber lo que el asesorado debe hacer, pero si -

lo recomienda puede provocar resistencia 6 bi~n propiciar-
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Ul~l.iil fE&A 
que el asesore. le se la ::esr .1sabiliC.ad de resolver el 

problema, De l :a fe :ia, un_ v&z que el asesor tiene la -

dcfinici6n de 1 situ :i6n hecha por el asesorado, su la -

bor consistirS E inducir las acciones que el asesorado d~ 

ba tomar para llegar a solucionar 5u5 problcmas.6 mejorar
su si tuaci6n. 

d). Intervenci6n Discursiva. 

Una barrera para la efectividad es sin duda, la ausencia -
de un modelo conceptual que permita diagnosticar una situ~ 
ci6n a la luz de los principios y tcor!as que lo sustentan, 

Es pues, de suponerse que la existencia de ~stc modelo ce~ 
ceptual dentro de cualquier or9anizaci6n pueda ayudar a un 

autodiagn6stico de la situaci6n en t~rminos m~s objctivos

y mSs orientados a la acci6n. 

Si el asesorado ha sido capaz óc construir. un cuadro con -
ccptual al cual referir su situaci6n, es claro que necesi

tar§ poca ayuda del asesor para resolver sus problemas. 
Los principios y tcor!as son muy Gtilcs para aplicar un 
anfilisis sistcmStico en el diagn6stico de aqu~llas situa 

cienes de ineficiencia, por ésta raz6n alguien ha dicho 
que no hay nada m§s práctico que una buena tcor!a. 

La estrategia que usa el asesor cuando encuentra que no 
existe dentro del asesorado un conocimiento claro de aqu~

llos principios y tcor!as que faciliten la formulaci6n de
un marco de referencia, consiste en desarrollar la capaci
dad del asesorado para emplear las teorías pertinentes a -
su situación, que le permitan diagnosticar 1 evaluar, intcE 
pretar é incluso replanear el funcionamiento ó la conducta. 

Esta estrategia constituye el estilo discursivo de ínter -

venci6n. 
~l estilo discursivo de intervenci6n requiere que el ase -
sor se convierta en un asesor-instructor que enseñe los arr 
tecedentes principios y teor!as necesarios para que el 

asesorado pueda apreciar los s!ntornas de su situación en -
una forma sistem§tica; implica ad~rnSs capacitar al asesor~ 
do para aplicar dichos principios en el diagnóstico de su-
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situación ::::· en el desa:-:ollo de solucíones p.1:opias. 
Hay pues Cos acciones que tiene que desarrollar el asesor

para ayudar al asesorado a romper la barrera que en ~ste 

caso se interpone en el camino hacia la efectividad, una -

consiste en aumentar el acervo de conocbnientos puros so -

bre principios y teor!as 6tilcs para la resoluci6n de pro

blemas y otra consiste en incrementar las destrezas para -
aplicar esos couoci.rnicntos. El mf;todo que usa el asesor

para lograr lo anterior es precisamente el rn~todo discurs! 
vo que consiste en el razonamiento 6 dcliberaci6n sobre a~ 

tcccdentes 6 principios previ<lillcnte establecidos. El m~t2 
do discursivo se opone al rn~todo intuitivo basado en los -

presentimientos y en la seguridad obtenida en la experien
cia continuada. 

El asesor se propone a través del rnetodo discursivo, pro -

porcionar al asesorado la información sobre los principios 
y teortns que necesita aplicar en la resolución de los pr2 
blemas. 

Para adiestrar al asesorado en la aplicación de los princi 
píos, el a~esor deberá aplicar un m6todo sistemático de 
diagnóstico, deber! identificar alternativas de acción y -

proponer criterios de saluci6n, involucrando en éstas ac 

cienes al asesorada 6 a las personas que sea necesario - -
adiestrar. 

El aprendizaje que las personas obtengan de ésta manera, -
será tanto m!s efectivo en la medida que el asesor discuta 

can ellos sus hallazgos, amplie las.alternativas de solu -
ci6n identificadas por el asesorado y proponga criterios -

de solución que les permita evaluar sus Propias soluciones. 

e) • Intervenci6n Prescriptiva. 
En contraposición a la asesor!a de procesas, el estilo - -
prcscriptivo de intervención se podrá calificar como ases2 
r!a de expertos, 6 sea que el asesor para proporcionar la
ayuda que requiere el asesorado, necesita ser un experto -

en una determinada área del conocimiento humano. 
El estilo prescriptivo de intervención, es aquélla estrat~ 
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gia en-.-1a cual· el ·_asesor identifica el problema y dice al

asesorado lo-_c;iue de~e hacer_ para solucionar y adem!s si r_! 

cibe' la autor1zaci6n del_ asesorado puede ejercer la super

visi6n _ne_c_esaria para asegurar la adecuada .1.rnplementaci6n

de la soluci6n-prescrita. 

Como pllede "ap:rei:iarse, 6ste estilo de intervenci6n se basa 
en la autOridad · téCnica, personal 6 Jnoral qlle pueda ejer -

cer el aSesor sobre su asesorado. 
Este·- estilo ·se -d.S cuando por una parte el asesorado no ti.!!. 

ne los-conocimientos,6 la objetividad necesaria para hacer 

un 8utod{agn6stico v&lido de sus problemas y por la otra -

existe un asesor que act6a bajo el supuesto de que es una

persona bi~n calificada para satisf~cer las necesidades -
del ·asesorado. 

AOn cuando éste estilo de intervenci6n es uno de los más -
socorridos debido a que reporta resultados a corto plazo,

tienc la prinTipal desventaja de que el asesorado no nece
sariamente so vuelve más efectivo por el hecho de obtener

sol~ciones a sus problemas. De hecho el asesorado no está 
aprendiendo a solucionarlos sino s6larnente sigue instruc -

cienes para resolverlos y ~sto puede ocasionar una depen -
dencia del asesor. 
El asesor prescripti vo escucha los comentarios del ase:1or!!_ 

do acer~a de sus dificultades, luego interroga, observa, -
hace entrevistas é investiga. Finalmente llega a una con

clusi6n y prescribe cuál es el problema y cuál es la mejor 

forma de atacarlo. 
El estilo· prescriptivo de intervenci6n está indicado en -
aquéllos casos en que existe una falta absoluta de conoci
mientos 6 un eAtado emocional de desesperaci6n, porque el

asesorado "no sabe que hacer". En ambos casos es urgente
tomar decisiones_necesarias que corrijan la situaci6n y el 
estilo prescriptivo puede ser la finica soluci6n. 

No es necesario mencionar que todas aqu~llas consultas so
bre asuntos muy especializados, cuestiones tecno16gicas, -

jurídicas, fiscales, etc., caen generalmente dentro del 
estilo prescriptivo de intervcnci6n. 
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usa_do _ p_ara#los estilos __ de intervenci6n 
,: .. --

INTEAACCION 

Centrada en. -

recursos del 

asesorado. 

"· 

FUNc.I ONES . DEL -ASESOR ESTI.Lo-·-DE. (~NT.ER~CION. 

no ~,s'!-'_1,n,.v_~l~c_r~·-·;,.:·,'. ,,· 
Escucha_ ;. , .';~:. 
RefiCj_a ~-·. ;,-. ---: -~-.;~::~ _._ ,<_i' 

·~~~::~i~~~~{~~~~~~I ;:i~i~;l.;;t~;· 
··~-, . ,, . - ·-- ·.• 

Pro.pone: c:rJ.tel'.'io~.-; 
Recomienda 

centrada en - Pr-escr:lbe 

recursos del 

asesor 

Implementa solucion

nes 

P.RESCJUPTIVO 

Las diferentes formas de intervenci6n que se sugieren 

en ésta clasifiaci6n. representan ~stilos elementales 

de intervenci6n. 

CUADRO No. 2 



De acuerdo a los recurEos diaact.icps descritos ha-sta ahora, 
el siguiente cuadro muestra de manera e$quem~tica;· la ·metodolo' -

g1a que se propone llevar a. cabo a través del Sistema de super-· 

ci6n Permanente: 

ESTRUCTURA METODOLOGICA"DFL SISTEMA 

AC'l'IVIDAD TEHPOPALIDAD IN'l':ERACCION NIVEL DE APRENDIZAJE 

Asesor!as Permanente Asesor y de.!. - An.!ílisis 
directas Cuando lo re- tinatario - Discusi6n 

quiera_cl de.!. - Ubicaci6n ·de una -
tinatario prÓblem:i ti ca espe-

c1fica 

Uso de Permanente de Estudio - Inforrnaci6n 

9utas acuerdo al ri!_ aut6nomo. - Comprensi6n 
metodol6- mo de aprendi- - Jnvcs~igaci6n .< --
gi.cas zaje del dest! 

natario . . 

USo de fo- Permanente In- Discusi6n y - Ani1I"isis·.de situa-
n_ograbaciE_ di vidual 6 gr!!_ An~liSis con cienes concietos 

neS y vi - pal el asesor 6 - Profundizar. en la-
deo-progr!_ compañeros. informaci6n . 

·. 

mas EStudio au- - cofnprensi6n de as-
t6nomo pectos cspec!ficos 

- Evaluaci6n de si-
tuaciones 

Asesor!as Permanente Interacci6n S!ntesis del conoci-

grupales cuarido·lo sol! grupal, in te!_ mientes adquiridos,-

cite.o los.des-· cambio de ex- an:ílisis de situaci~ . 
tinatarios periencias e- nes espec!ficas 

ducativas. r~ Retroalimentaci6n, -
troalimenta - evaluaci6n de la --
ci6n del apr!!.r práctica educativa -
dizaje cotidiana 

CUADRO NO. 3 
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5. Contenidos del Sistema de Supcraei6n, Permanente. 

Para determinar lo~ contenidos que dabe ofrecer el sistema 

que nos ocupa, ha sido necesario ubicar la labor docente dentro 

de un marco de referencia determinado por las funciones de su -

labor educativa; tenemos entonces que ésta se encuentra centra
da en las caractertsticas del educando, tanto psicol6gicos como 

sociales: en un ~egundo nivel encontramos los contenidos de la
cultura, tanto nacional corno universal, y por otro lado los re

lacionados con el conocimiento de las ciencias abocadas al est_y 
dio de la educaci6n: Pedagog1a, Psicologta, Sociolog!a, etc., 
(Ver cuadro No, 4) 

Esto representa un panorama muy amplio, que abarcarlo en 

su totalidad implica, para. €ste primer ~omento del sistema el 
desarrollo de una gran infraestructura. 

Ubicando las.necesidades rn~s inmediatas y al mismo tiempo

partiendo del eje central de la educación: el alumno1 se ha in

tentado integrar en ~sta primera etapa del sistema, los conten! 
dos que pueden ayudar a mejorar la práctica educativa del maes
tro en relación al educando. 

Tenemos entonces que los bloques de inter6s y de conoci -
miento que requiere el maestro están centrados básicamente en -

· las siguientes 11neas temáticas: 
l. Psicolog1a del educando 

2. Tccnolog1a educativa 
3. Evaluación educativa 

4. Análisis curricular 
S. Metodolog!a de la docencia 

En torno de los cuáles giran los conocimientos relaciona -

dos con los contenidos de la enseñanza que imparte, as1 como 
los elementos de la cultura en general, especialmente los rela

cionados con la Pcdagog!a y las ciencias abocadas al estudio de 

la educación. 
Se intenta, por tanto, desarrollar en 6sta primera etapa -

del sistema elementos que apoyen y beneficien directa ~ inmedi~ 

tamcntc su labor docente, erunarcándolos a partir de las 11neas

rnencionadas anteriormente con el propósito de favorecer un 
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aprendizaje que pueda s~: aplicado y evaluado en la propia prá: 

tica cotidiana;. el proc~so de enseñanZa-aprendizaje. 

Cabe·señalar que dentro de ·las-cinco-11neas tem&ticas pro 

puestas, cabe una gran variedad de ternas y categor1as a desarr2 

llar-...en .1os ~en tenidos· del sistema. 

Se prev6, c6mo se podrá observar en el siguiente capitulo, 
que las lineas tem&ticas sean desarrolladas po·r maestros espe -

cialist"as en cada una de las problemáticas prop
0

ucstas, p_ara de!_ 

pu6s ser estructuradas y dosificadas de acuerdo a las caracte -

r!sticas de los medios. 
En una segunda etapa del sistema se abordar& una problemá

tica más amplia sugerida fundamentalmente por los usuarias del
Sisterna de Super11cl6n, permanente. 



CONTEXTUALIZACION DEL CONTENIDO DEL SISTEMA DE 

Supcraci6n PERMJ\?lENTE DIRIGIDO l'\L MGISTERIO. 

CIENCIAS ABOCADAS AL ESTUDIO 

LA EDUCACION 

CONTENIDOS DE LA CULTUlV\ 

NACIONAL 

ASPECTOS PSICOLOGICOS 

EDUCANDO 

ASPECTOS SOCIALES .. 

CONTENIDOS 1;1~ LA CULTURA:. 

. UNIVERSAL 

SOCIOLOGIA .,FILOSOFIA. 

ECOHOMIA PEDAGOGIA 

CON TEN IDOS: 

PSICOLOGIA DEL EDUCANDO 

PIU\CTICA TECNOLOGIA EDUCATIVA 

EDUCATIVA EVALUACION EDUCATIVA 

ANALISIS CURRICULAR 

METODOLOGIA DE LA DOCENCIA 

CUADRO tlUM. 4 

"' "' 
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6. - Alcances del Sistema de Supcraci6n Permanente, 

Las necesidades de supcraci6n del magisterio, rcprescntan

un ícn6mcno muy amplio tanto en cantidad como en calidad. Es -

bien conocida la magnitud de la población magisterial en nues -

tro pa1s. Lo que-requiere la coordinaci6n de esfuerzos dcntro

dcl·-Sistcma Nacional dc-Formaci6n del nagisterio para cubrir 

las demandas de ac~ualizaci6n acad~mica que se zuscitan. 

La U. P. N. al extender sus servicios en toda la República 

Mexicana, a travGs de sus 74 unidades es la institución ideal -

para poner en marcha el sistema que se propone, ~in dcj~r de l!J_ 

do la posibilidad de coordinar esfuerzos para adoptar ósta mod!! 

lidad en las instituciones dependientes de la Dirccci6n General 

de Normales, y las diferentes Direcciones de la s.E.P., lo quc

propiciar1a abrir rr.ucho m.1s la capacidad del sistema. 

Se pretende además que en un mediano plazo, se ofrc7.C<1n 

los servicios del sistema a todo el personal docente interesado 

en su temAtica y mctodolog!a, abarcando maestros de escuelas 

particulares, de universidades y a todo aqufil relacionado con -

la tarea educativa. 

7. - Caracter!sticas 1\cadl>micas del Si:;tcmn de Supcr.1c;iún ~ 

nente dirisido al Maaistcrio. 

Por ser ésta propuesta una alternativa de educación perma

nente no-formal, requiere ofrecer las mayores posibilidades dc

acccso a sus servicios; por lo que se visualiza corno un sistema 

sin créditos ni seriaciones acadl>micas, sin tiempo limite de e~ 

tudio, así como sin restricciones para abordar una 6 varias lí

neas temSticas a la vez. 

Sin embargo se considera necesario un factor de reconoci -

miento ante el esfuerzo realizado por el docente al buscar su -

superaci6n acad6mica, por lo que se propone como un sistema de

Oiplomado, al que ser1a necesario autorizar el reconocimiento -

oficial de estudios por parte de las instancias responsables en 

6ste caso S.E.P. - u. P. N. y otorgar un diploma de rcconoci -

miento al t6rI11ino del estudio de una linea trun5tica cspccífic~. 

LO que adem6s de la satisfacci6n personal por parte del 

maestro ai haber realizado sus estudios, le proporcionar6 la 
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oportunidad de ascender en_ el ésea1B-í6n ,nomin~i ·_como tr~bajador 
de la educación. 

Esta posibilidad debe%'S ser an_ali7:ada por las auto::-idades

pertinentes en caso de· ser acepta~ª- la_ propuesta del S:!stema. 
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CAP_lTULO 111 

Instruracntoci6n del ·siS"tema de. Superaci6n Permanente 
·.dirigido.-~~_ magisterio 

- .. · 
l • Lincafni~nto~· .. -de·1 ·:·S\stoma ··Je ~uperac.i6n Permanente. 

2. Objct,iYoS' dC·l··.si~¡-~~~~-
3, Orgaói:..acidn: .;~~:·d6mi~o administrativa del Sistc· 

ma. 

4. Metas dul Sistema. 

s. Est-.:~_tci;ia para la puesta en marcha del Sistema. 

6, Recursos hu:na.nos y ::iate'."'ia1.PR 
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1. Linectmicntos del Sistema de Suoer&ciGn Permanente diriaidc 

al Maaisterio 

Para el buen desarrollo del Sisten.a que· se está proponienóo 

es ~ecesario establecer una serie de lineamientos que orienten 

la práctica del mismo, desde la etapa del diagnóstico, pasando -
por la de instrun;entacl.6n hasta la de evaluación y seguimiento. 

Se proponen por lo tanto, los siguientes lineamientos que -
deberán marcar la linea de la puesta en marcha del sistema: 

lo. El sistema de superación permanente deberá fundamentarse en 

todas sus etapas de desarrollo en las necesidades reales 
del Magisterio con respecto a su actualización acad6mica. 

2o. Ubicado en la extensión universitaria deberá fomentar un 
proceso de comunicaci6n dernocr:ítica con el Magisterio para

integrar un sistema realmente participativo. 
3o. Deberá as1 rnisrno, aprovechar los recursos y avances t~cni-

cos y acad6rnicos que se dan en las instancias de Docencia e 

Investigación de la propia U.P.N. para optimizar esfucrzo6-
y evitar gastos !necesarios as1 como con el Sistema a dis-
tancia (SEAD) • 

4o. Dcberfi establecer convenios de ayuda tanto en la etapa de -
diagnóstico corno en la de desarrollo con cada una de las 

instancias del Sistema Nacional de Formación del Magisterio 
de la S.E.P. 

So. Se preocupará por ofrecer Materiales y Metodologtas de la -
rn~s alta calidad al servicio del Magisterio. 

60. Pretenderá ser un Sistei:ia Nacional de actualización docente 
en la Hedida en que ofrezca sus servicios a todas las inst! 

tuciones educativas que as! lo requieran. 
7o. Bu~cará ep un mediano plazo ser un sistema autofinanciablc 

al pedir aportaciones ccon6rnicas justas de acuerdo a las p~ 
sibilidades de los usuarios. 

So. Deberá ser permanente y flexible al buscar promover el pro
ceso de actualización y superación profesional del rnaestro

que le permita a 6ste obtener beneficios a corto, mediano -

y largo plazo. 
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2. ~-;ivos· del Sistema. 

Con el OO)~lo de n~ perder de vista las finalidades que pr! 
tendc alcanzar este sistema y para desarrollar la estrategia que 

se presenta a ccntí.nuaci6n, se hace necesario tener presentes 
los objetivos Generales de esta propuesta a sabe~: 

lo. ~l S:i~tc~a de Superaci6n Permanente dirigido al Magisterio
i•r..-:c>ndc ~er unn altcrnati..,a pi;!=:;.-inentc de desarrollo prof~ 

~1onnl al alcance del Magisterio en s~rvicio. 
20. lncidir en la superación acadr:!r.tica del Maestro a partir de-

1.:i <Jmpliaci6n, actualizaci6n ¡• profundizaci6n de conocimie!! 

tos relacionados con la pr~ctica educativa cotidiana. 
Jo, Abarcar el mayor ntimcro de destinata~ios con un enfoque ce~ 

n6mico, dados los Materiales y la Metodología que caracter! 
zan al propio sistema. 

4o. ser una alternativa educativa flexible, al propiciar el eP
tudio aut6nomo y el avance del aprendizaje al propio ritmo
dcl destinatario; ademfis de no requerir scriacioncs ni je -
rarqu1as curriculares. 

So. Ofrecer una temfitica de estudio con las ncc~sidades m5s in
mediatas del desempeño profesional del Maestro. 
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J. Qrcanizaci6n Ac~d~ico - Adltlinsitrativa del Sistema de su

~eraci6n Permanente dirigido al Macisterio. 

Al ubicarse el Siste~a que nos ocupa dentro de las activid~ 

des de la extcnsi6r. universitaria, requiere del cstableci.micnto
de apoyos tanto acad~micos como administrativos para su desarro
llo. 

Dada la infraestructura que caracteriza a la Universidad P~ 

dag6gica Nacional, la mayor parte de les recursos tanto hwnanos

cor::o Materiales necesarios para la implantaci6n de ~s'te sistcma

sc encuentran, si bien no ubicados en el Area de Oifusi6n, si en 
las diferentes instancias académicas y aCministrativas de la mi,!_ 

ma .:!.nstituci6n. 
Ser~ por tanto necesario aprovechar los recursos humanos C! 

pacitados y especializados que laboran en las ~reas de Docencia

e Invcstigaci6n para desarrollar los aspectos de planeaci6n, di

seño, desarrollo y evaluación del sistema1 coordinur esfuerzo~ -

tar.~iGn con la Direcci6n del Sistema de enseñanza a distancia 

(S!:;..!)) para entablar relaciones con cetda una de linl unidades 

U.P.N. 
El tiren de /,poyo Acad(;::iico deber6 contribuir con el diseño

y producci6n de los Materiales did~ct.icos que sustentan el sists. 

ma. 

~n el aspecto adminis~rativo, el sir.tema requerirá de las -

uniCadcs de Personal, Rccu::-sos Financieros, Rccu::-sos }~aterialcs, 

para poder contar con el apoyo nc.>ccsario para su t..h.•snrrollo en -

c.-1 aspecto económico y material. As! rnis:::o de lil!'> unidades de -

I'lanc.-aci6n y dt..• servicios Jur1dicos para autoriznr l<• propia es

tratcg1a del sistema. 
Finalmente, la instancia de Extcnsi6n t~ni·.'cr~itaria rcqucr!, 

rfi Cul ."!poyo de las diferentes direcciones de l<J; S.I:.P. involu -

craCas en la !orm;:1ci6n y actualizaci6n de docentes para estable

cer los mecanismos id6neos para desarrollar tanto el sistema de

diar;:-i6stico pcrrr.anentc de necesidades del Nagisterio as1 como P! 
rn promover y aplicar el sistema de superaciGn pcr~ancnte en ~us 

diferentes etapas. 
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Todas las acciones aue car&ctericen al sistema deberSn -
ser renortodas a Secretaria Académica de la tJ.P.N. cnmn instan

cia que norma el trabajo acadtttnico de esta 1nst1tuci6n. 



COORDINACION 
GENERAL DEL 
SIUID 

APOYO DE CARA~ 
TER ACADE:HICO 

AREA DE 
DOCENCIA 

ORGANIZACIOll ACADEHICO-ADHINISTRATIVA DEL SISTEMA 

SECRETARIA ACADEHICI\ 

AIU:A OC DlMJSIOfl 

DEPTO. DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA 

COOR.DillACION DEL SI~TEMA 
DE SUPERACION PER"<ANEHTE 

AREA DE IUVES 
TIGACION -

APOYO 
ACAOEHICO 

DlRECCION GENEPAL DE t'OUCACl'Jll 
NORHT\L. 

DIRECCION GENERAL DE CAPACITl\C'ION 
Y M&JORl\HIENTO PROn:SIOlll\L l'F.f, 
HJ\GlSTERIO. 

DIRECCION GENERAL DE EDUCl\CIOll 
INICIAL. 

DIPECCIOtl GENERAi, DE EDIJl:f,CJOll 
rREESCOLM. 

DIRECCION GENERAL DE EDUCl\CIOll 
PRIMARIA. 

DIRECCIOll GENERAL DE EDUCl\CIOtl 
MEDIA. 

DIRECCION GENERAL DE EDUCl\CION 
SUPERIOR. 

UNIDAD DE 
PERSOtlAL 

APOYO DE CARACTER 

UNIDAD DE 
RECUR.SOS 
FlNMICIEROS 

U?IIDAD D& 
PLl\NEArION 

UNIDAD DE 
RECURSOS 
HATERillLES 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
.J'URIDICOr. 
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4. ?;,et.is del Sistema de Superaci6n i;.~,.man11nt;P. Ciiioido al ~a -: 

cisterio. 

1.-

2.-

J.-

h cor-to 01~20 - l9BS 1986 

Crear la .i.nfraest.ructura m1nilna necesaria para evaluar la -

pertinencia del Sistema. Lo que consistiría en: 

1.1. Formaci6n de 10 elaboradores de Material didácti

co. 
l. 2. 

1.3. 

Producci6n de 10 paquetes de material didáctico. 

Formaci6n de 20 asesores en el funcionamiento del-

sisterna. 
Ev~luaci6n del material elaborado a partir de una experien

cia piloto que abarque a una poblaci6n de S,000 maestros 

aproximadamente de la zona Metropolitana y periferia. 

2.1. Reestructuraci6n de los materiales de acuerdo a 
los resultados de la evaluación. 

Establecimiento de un sistema permanente de diagn6stico de

las necesidades de actualizaci6n del Magisterio. 

A mediano plazo - 1987 - 1988 
1.- Detectar las necesidades del Magisterio para abrir nuevas -

lineas tem4ticas. 

2.- Producir de 20 a 30 pa~uetes de aprendizaje. 

3.- Capacitar a los elaboradores de Materiales necesariDs pnra 

lograr lo anterior. 
4.- Formar n los asesores responsables del sistema en cada una

de las unidades U.P.N. para poder contar con dos asesores -

m1nimo por unidad. 

s.- Extender los servicios del Sistema a todo el Magisterio del 

paS.s. 

6.- Evaluaci6n continua del sistema. 

A largo plazo - 1989 en adelante, 

1.- Continuaci6n del desarrollo de nuevas lineas tem~ticas a -

partir del diagn6stico permanente de necesidades del Magis

terio. 

2.- Elaboraci6n de mayor número de paquetes de materiales. 

i 
1 

¡ 
i 

1 
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3 .- ~l'canzlt.r la po'sibilidad ·de ·que el'· sisteiUá sea _autofinancia

ble, al- abrir .sus ~erViéios. a_ Instituciones Particulares·. 

4 .- Evaluaci6n continua del sistema·. 
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5. Estrategia para la puesta en ~archa del Sistema de supera 

ci6n Permanente diriqido al Macisterio 

Para la puesta en Marcha del Sistema se hace necesario Vi 
sual.izar una eS:trategia que se desarrolle. en tres. etapas: 

lo. Detecci6n de las .necesidades . .reales del .-Magisterio_en_rela

Ci6n con su·actualizaci6n acad~mica. 
2o. l:nstrUIC1entaci6n del sistema. 

3o. Evaluaci6n del Sistema. 
Esto marcari~ solamente el desarrollo de las metas a·c~rto

plazo que se proponen lograr y por lo tanto en un mediano plazo
se rcquerirfi de una infraestructura más amplia que la que se pr~ 
pone en este capitulo. 

La imolantaci6n ~el Sistema de Educaci6n Permanente reauiere 
para su desarrollo crear una infraestructura m1nima necesaria, 
para lo que se prevt; !'levar a cabo en un primer momen.to las· si 
guientcs acciones; 

Dctccci6n de la~ necesidades del magisterio. 
Taller de formaci6n de Asesores. 
Curso de Formación de elaboradores de materiales didácti 
cos. 
Elaboración de diez gu1as metodol6gicas, diez guiones para
fotograbaci6n y diez video-programas. 
En lo que se refiere a los servicios que ofrecerá el Sist~ 

ma en e~ta primera etapa, se propone contar con un asesor, cap~ 

citado previamente para br:ndar el servicio de asesor1a directa 
a los docentes que acudan a sol~citar apoyo relacionado con los 
problemas de su quehacer cotidiano y se abrirá ~l acceso a los -
mátériales didácticos, tanto impresos como audiovisuales. LO a~ 
terior se•visualiza como una experiencia piloto previa a la ape~ 
tura del sistema a nivel nacional abarcando solamente las unida
des U.P.N. localizadas en el D.F. y en la zona de Estado de Méx! 
co. 

Y por Gltimo se prevé la necesidad de actividades relacio -
nadas con el seguinliento y evaluación del mismo, que incluirán -
la posible re-edición ya evaluada de los materiales y la recopi
lación de informaci6n y opiniones del ~agistcrio para re~roali -



.nentar el sistema y detectar nuevas necesidlldes que permitan la 

continuidad de los servicios del sistema. 
Por lo tanto, lo que se describe a continuación, represen

ta las etapas m!nimas necesarias para crear las.bases sobre las 
que se wtpliar1a posteriorlllente el desarrollo del sistema 
lo. Detecci6n de las necesidades reales del maaisterio en rel~ 

ci6n con su actualizaci6n acadfunica. 
a).- Insumos: 

Requerimientos'acad~micos actuales del magisterio. 
Contenidos del nuevo curr!Cu1Um de educaci6n norr.ial. 
Resultados de investigaci6nes educativas con respecto a 
tales necesidades. 

b) .- Procesos: 
Diseño de un sistema de diagn6stico permanente sobre las 
necesidades del magisterio con respecto a su actualiza 
ci6n acad~mica. 
Establecimiento de convenios con las diferentes instan -
cias de la S.E.P. para recopilar informaci6n y aplicar 
el sistema de diagn6stico permanente de necesidades. 
An~lisis de investigaciones hecha~ con respecto a las n~ 
cesidades de actualizaci6n del Magisterio. 
Aplicaci6n de un instrumento de diagn6stico. 
An~lisis y discusi6n de las posibilidades de incluir los 
contenidos propuestos dentro del "sistema: 
Elaboraci6n de los esquemas de contenido a desarrollarse 
en los materiales, con la participaci6n de especialistas 
en cada tema propuesto. 
Revisi6n y evaluación de los esqu~mas propuestos. 
Determinar la susceptibilidad de estructurar y elaborar
los medios instruccionales con base en los insumos propoE 
cionados. 

e).- Productos: 
Determ~naci6n de contenidos. 
cetcrminaci6n de la temática que desarrollarán las gu!as 

metodol6g icas. 
Estructuración de los esquemas de contenido de las gu!as 

metodol6giC3s. 

·~l .. 



CALEllOARIO DE LA RED DE ACCIONES 

DETECCION O& LAS NECESIDADES REALES DEL MAGISTERIO -
Etl RELA.CION CO?l SU ACTUl\LIZA.CIC?l ACAOEMICA, 

C1n. f:tn¡in) 

ACCIOHES HES&S Enero Febrero Harzo Abril 
l 2 , 4 

l.- Diseño de un instrU111ento de recaba --
ción de informaci6n diriqido al Ha9i! 
terio donde pueda exponer sus inqui!;_ 
tudes y necesidades con respecto a su 
actualización con los aspectos educa-
tivos. lo. al JO 

2.- Establecimiento de convenios con rft• 
diferentes unidades de capacitación -
del Ha.gisterio en cada una de las in~ 
tanelas del S.E.N. 'º· al JO 

,._ An(liais de inveatiqacionos hechas -
con respecto a las necesidades de ne-
tualización del Haqisterio. 'º· "' JO 

··- Aplicación del instrwnento de detec-
c~6n de necesidades. 15 al 

s.- Recopilación y análisis de la infor-
iMCiÓn 

··- beterminaciÓh de las lineas temáticas 
a desarrollar as! como sus contenidos 
más demandados. 

Hayo Junio Julio 
5 • 7 

15 

lo. al JO 

lo. al JO 
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2o. 1nstrumcntaci6n del Sistema ~Ccioncs a Realizar 

2.1. Diseño y DirecCi6n del sitcrna. 

Fundamentación te6rica del sistema. 
Establecimiento de las caracter1sticas acadfunicas y ope
rativas. 

Control y evaluaci6n del sistema. 
a). Insur.ios Necesarios; 

Detecci6n y diagn6stico de necesidades de superaci6n y ac -

tuali~aci6n del magisterio. 

Listado de caracterizaci6n de los destinatarios. 

Recursos econ6:nicos d'isponiblcs y no disponibles. 

Recursos humanos dis.poniblcs y no disponibles. 

Recursos tecnol6gicos disponibles y no disponibles. 

Objetivos generales Cel Sistcr:-.a. 

Tiempols} disponiblc(s) para su desarrollo. 

Planes, programas y contenidos susceptibles de procesarse -
Como informaci6n base del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b). Procesos: 

Analizar los objetivos generales de superaci6n y actualiza
ci6n del magisterio. 
Analizar la caracterizaci6n de los destinatarios. 
Analizar los cor.tenidos tem~ticos susceptibles de ser mane

jados. 
Annlizar las posibilidades econ6micas de la instituci6n. 
Analizar las alternatiV3S acad~micas y operativas del sis -

tama. 
c). Productos; 

Documentos de fundamentaci6n del sistema, que resuma las e~ 
racter1sticas, estructura, line<unientos, recursos humanos -
y materiales para' la puesta en marcha y la direcci6n perma

nente del mismo. 
2.~. ootaci6n de los recursos materiales necesarios para la pro

ducci6n de los materiales y el desarrollo de la intrurncnta

ci6n del sistema. 



l.Ol. 

a) • lns,1mo~: 

Det~cc!6n de las necesidades materiale~. 
Presupuestos óe costes. 

b) • 'Procesos: 

Adguisici5n de los ma~~rigle~ 

Dotaci6n de ~ateriales en cada Unidad de la U.P.N. 

e). P:o.:"!uctos: 

Lote mlni.rno necesario de materiales para la elaboraci6n de 

doc~~~ntos del sistema y materiales didácticos. 
Dotaci6n de 1nfraestructura mínima en cada Unidad U.P.N. 

2.3. Formaci6n de los elaboradores de los materiales. 

a). Insu:nos: 

Estructura didáctica de los materiales. 

Estructura te:..ática de los contenidos. 

Caracteristicas metodol6gicas del sistema. 

Perfil de los elaboradores de material didáctico. 

b), Procesos: 

Diseño e instrumentaci6n del curso de elaboradores de mat~ 

riales didáct1cos. 

Establecimiento de objetivos del curso. 

Organizaci6n de actividades de aprendizaje y recursos. 

Organizaci6n de materiales de apoyo. 

Selccci6n de candidatos a elaboradores de materiales didá5,. 

ticos. 

Realizaci6n del curso para elaboradores de materiales di -

dti.cticos. 

DPsarrollo del curso • 

. •..._ luaci6n de las actividades. 

e). Pr1.,;.; :Jetos: 

Selecci6n de 10 elaboradores de material didáctico a par

tir de los resultados del curso. 

2.4. Producci6n de los materiales que sustentan el sistema. 

a). Insumos: 

Esquemas de contenido propuestos y autorizados. 

Estructura didáctica de los materiales. 



b)~ ProcesOsl: 

Validar ,.la .VE?.racidad ·Y a·ctua'1idad· :.~e. la informac~6n· piopo=:. 
cionadá en· 1'os contenidos~· 

Anal"iZ:ar. y validar J.a ·Pr9a.~i-z8.'~i6r\'.i69ica y:psi.col6gica de 

los-contenidoS. -
·.Reestructurar con.tenidos en sus aspectos:- informativos, e.! 

truCturales. y de or9anizaci6n 16gica- y psicol6gica. 

Detel.'minar objetivo's espec1ficos de aprendizaje. 
Determinar la extensión (unidades de aprendizaje) de cada
material. 

Organizar y dosificar la informaci6n por unidades de apre~ 
dizajes. 

Determinar el medio maestro. 
sugerir medios alternativos. 
Sugerir medios complementarios. 
Elaboraci6n de gu!as metodol6gicas. 
Reproducci6n de las gu!as metodol6gicas para su evaluaci6n. 

Mecanogramas de las gu!as metodol6gicas. 
Elaboraci6n de guiones y esquemas de producci6n de fonogr!!_ 
mas. 

Elaboración del gui6n y esquema de producci6n de video-prg 
grama. 
Reproducción de los medios complementarios. 

c). Productosr 
10 gu1a5 metodológicas. 

10 video-programas. 
10 fonograbaciones. 
Las primeras con un tiraje de 500 c/u y los materiales au
diovisuales con una adici6n de 25 e/u. 

2. s. Formac'i6n de los asesores ouc coordinar:in el sistema en ca 
da una de las Unidades U.P.N. 

a}. :insumos: 

caracter!sticas y perfil del asesor, dentro del Sistema de 

Educaci6n Permanente. 
Caracter!sticas operativas y académicas del SistCJna de Su

peraci6n Permanente. 
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b}. Procesos; 

Diseño del te;. er d formaci6n de asr:~o1·as. 

Rcali:aci6n d• tal~ r. 

Evaluaci6n del .aller. 

e). Productos• 

20 asesores capncitados para la primera etapa del .sistema. 

2.6. Canioaña d~_sensibili;:a~i6n del ?-!acisterio en relaé:i6n alº -

~is tema.' -
a). Insumos: 

Caracter1sti'"ds del sister.:a. 

car~cteristicas del ~agisterio. 
Costos y presupuestos del uso de Medios M.ssivos. 

b). Procesos: 

Desarrollo de la estratc9ia de la campaña. 

Selecci6n de medios. 

e). Productos: 

Campaña publicitaria que sensibilice·al maestro de la Y.ona 

Metropolitana y del Edo •. de M~xico' Con respecto a su actu! 

lizaci6n profesional y por ende al mismo sistema. 

2.7. Direcci6n y control de cada una de-las acciones anteri~~!!!.· 

a). Insu.'!los: 

Lineamientos de la estructura de los medíos. 

Lineamientos de las caracterSstícas acad6micas y operati -

vas del sistema. 

Objetivos del sistema. 
Nivel de efectividad :-'.·:¡::.,.riCc. en las ;,cc:·~r:<·s anteriores

y del sistema en gerinral. 

b) • Procesos: 

Definir criterios de control para ejercer en el proceso de 

producci6n de los medios. 

Determinar los niveles de eficacia y eficcncia esperado~ -

en el proceso de producci6n de los medíos. 

Definir los requisitos mSnimos que deberán contener los m! 

dios. 

Determinar y establecer medidas correctivas en y para la -

producci6n de los medios. 
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r:sta~lecer los crit.e~~os de apl.icaci6n del Sistema. 

Especificar los niveles de eficacia y eficiencia esperados 
en la apl,ic~~i6n d~ ·-las· asesorSas . 

. Dete:l-min'a·r-rnedidas correctivas para la aplicaci6n del Sis -

tema. 
e).- Productos: 

Supe:rvis_i6n continúa y correcci6n de acciones, cuando sea

pertinente, para lograr un máximo de calidad tanto en los -
á.Spect~s oP~rati~~s como en los acad6micos. 



1 

CALENDARIO DE LA RED DE ACCIONES 
IHSTRUHENTACION DEL SISTEMA 

(1a. Etapa) · 

ACCIONES MESES Enero Febrero Har~ 

1 2 3 .· 

··- Di••fto y Direcci6n ••l Siataia. 'º· al ¡e 
. . . 

1.1. rwi.csa.entac16n or.órica del aiat .... 

1.2 •. r.:atableciaiento de laa caractertati-
ca& acadlaicaa y operativaa. ·. ,,_ salecci6n da coordinador•• para •l - .· 

deaarrollo dal aiet .... o. al 15 . 

2.1. Salecci6n da Coordinador••· 'º· al 

,,_ Adqui•ici6n da .. tariala• nacaaarioa 
para la puaata en •rcha dal aiatasr.a. 

3.1. Detacci6n de r19q_uariaiantoe del -..t!. 
rial necesario. 

3.2. r.:atablaciaiento da prioridad•• y •l~ 
boraci6n dal presupuesto. 

3.3. A&¡uiaici6n anticipada de los .. ta -
rial••· 

··- Diaefto • isntru.entación del curso de 
alabora4oraa 4a .. tarial didlctico. 10. 1tl ll) .. ,. r.:etablaciaianto da objetivo& del cur-
oo. 

4.2. Organis.ci6n da actividad•• da apr•!!. 
diaaja y recuraoa. 

il.3. Organis.ci6n de .._tarial•• de apoyo. 

··- Selección de candidatos a elaborado-
rea da .. tarialaa didJicticoe. 

. 
M>ril Hayo •· Junio Julio 
• 5 .. .-.. 6 7 

. ·· . 
.,, 

.· 

. . 
. .· 

.. 

. 1 

15 ' . . 
. '· 

. 

l 
10. al JO 



CALENDARIO DE LA RED D& ACCIONES 
lNSTRUKENTACION DEL SIST!.HA 

llCClOIWI MESES Enero Febrero Marzo , 2 3 

Realiz•ci6n del curao para elaborado ··- rea da l!lllterial•• didlct.icoa, -

&;1. De•arrollo del cureo. 

6.2 Evaluaci6n de la• actividades. 

1.- Selecci6n da elaborador•• pera el di 
••fto y elaboreci6n de 111&terialee di= 
dicticoa, 

7.1. Selecci6n de elaborador••· 

1.2. Aeigneci6n de tare•• a ceda elabora-
dor contratado. 

7,3, Desarrollo de loa 11W1terialea didác-
ticoa. 

Abril Hayo Jun.io Julio 
4 .. s 6 , 

. 

k·.·:···.·· 15.'.·al' 30 

•• •• •••••••••••• . 
.· . 

' 

'º· al 15 

. 
15, al 30 

10. ---·. 



CALENDARIO DE LA RED DE ACCIONES 
lNSTRUMENTACION DEL SJSTEHA 

ACCIONES MESES 

··-
··-

Hecanoqraf!a de qu!as metodolÓqic•• -
y quionea de fono y video-9rabacién 

Reviai6n de fonaa da lo• materiales -
didáctico• diaponlblaa. 

9.1. Confrontación da la• obaervacione• 
con el autor. 

9.2. corrección y fotocopiado. 

10.- "utori:ucilin de los 111Bteri11le• por S!. 
cretarta Acad6aica. 

10.1. Corr•ccilin de loa materiales de ae\ler 
do a la• ob•ervacione• de secretar!a
Acadllllica. 

11.- Producción de 111&terialea audioviaua -
lH 

12.-

13.1. 

13.2. 

Reproducción de loa Nteriale• ilflPr.!. 
ao• y auclloviaualea. 

For.Nitilin de 101 ~•e1orea que partici 
par&n en l• •xp•riancia piloto de va: 
li4ación de mat1rial••· 
Diaefto del taller d• a1•eoraa. 

Organizaci6n del taller 

13.3. Aeeaorea capacitados en el ai•tefll&• 

Agosto 

• 
Septiembre 

9 

10. al 30 

Octubre 
10 

10. al 30 

Noviel!lhre 
11 

10. al 15 

Diciembre 
12 

to. al 30 

10. •l 30 



/ 

CALENDARIO DE: LA RED DE: ACCION&S 
INSTRUM&NTACION DEL SI~ 

ACCIONES MES&S A9osto Septiembre 
e • , 

14.- Jnstrumentaci6n de la cai.pafta de Sen 
•ibili&•ci6n para •1 Ma9i•terio en = 
relaci6n al Sist..a. 

14.1. Di••tio y Planaaci5n 'º· al 30 

14.Z. De•arrollo 

octubre Novielllbr• Dicifll!llbre 
10 11 " 

10. - - - -ia------ 1-------
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3.- Evaluaci6n del sistema de su~eraci6n ~ennanente dirigido 
al maqisterio. 

Por evaluación se entiende el andlisis de la informaci6n 

que proporciona la aplicaci6n de los instrumentos diseñados y 
que permiten conocer la cantidad·y calidad de los cll.mbios con 

ductuales de los destinata:i:ios durante la aplicación y estudiO

dc los materiales did~cticos y la participaci6n en las as~so -
rias. 

Es necesario enfatizar que todas las fases del sistema, -
desde la obtenci6n de los insumos para su diseño y elaboraci6n

hasta su seguimiento son c1clicas. 
La evaluaci6n ~orno un proceso ciclico debe ser considerado 

como una de las partes m6s importantes de la aplicaci6n de los
materiales y t6cnicas del sistema, ya que a ra1z de la informa

ci6n qUe proporcione y de su an6lisis podr6: 
Determinarse la eficiencia de los materiales y de cada una 
de las unidadeS de aprendiz"aje que los integran, as:[. como

de las técnica~ de asesor1a. 

LOcalizarsc loS aspectos positivos y negativos de su dise
ño, elaboraci6n y aplicaci6n para corregir, modificar.o 
anular en partes o en la totalidad el material y de~ las 

formas de asesor1a. 
Detectar las deficiencias en el aprendizaje de los destin~ 
tarios. 

Estimular a los destinatarios el interés por el aprendiza
je al inform~rscles sus resultados. 
Obtener informaci6n para tomar nuevas decisiones sobre 

otras situaciones y recursos de aprendizaje. 
Procurar informac!on precisa y confiable acerca·~de los -

efectos que las asesorías y los materiales did~cticos, tienen 
sobre la cond~cta de los destinatarios, pe:rmite estimar ei va 

lor del aprendizaje y retroalimentar a los ~!sores sobre la. 
planeaci6n, organizaci6n, diseño y aplicabilidad del sistema. 

Para poder estimar cuantitativa y cualitativamente el apre~ 
dizaje de los destinatarios, conocer la calidad de las t~cnicas 

y material de apoyo y medir los efec~os de Su estudio y aplica-



110 

ci6n en la vida real, deben elaborarse una serie de instrumen - . 
tos que permitan"emitir juicios sobre: 

Los objetivos. 

Los conten1.dos. 

·Loi·recursos de apoyo. 

Los propios instrumentos de evaluaci6n. 

El aprendizaje y 

Las asesor.tas. 

Las cuatro primeras permitir~n conocer la calidad de los -

materiales y las dos filtimas apreciar la eficiencia de la cornu

nicaci6n educativa en la adquisici6n, mejora o actualizaci6n de 

los conocimientos, habilidades y actitudes. 

Los pasos a seguir para el logro de la validaci6n del sis

tama, y que se dan a manera de recorr.endaci6n son las siguientes: 

3.1. Diseño del Sistema de Evaluaci6n. 

Diseñar evaluaci6n t~cnica para la validac:.6n de la apl! 

caci6n de los materiales. 

Definir los criterios de validaci6n de la aplicaci6n. 

Diseñar instrumentos de evaluación del desempeño del ase_ 

sor. 

Definir criterios de validaci6n del desempeño del asesor. 

Diseñar formatos de vaciado de la informaci6n proporcio

nada por las evaluaciones t~cnicas de los materiales, 

asesores y la aplicaci6n. 

3.2. Aplicaci6n de la primera etapa del Sistema. 

Llevar a cabo el estudio individual de las unidades de -

las gu!as metodol6gicas. 
Realizar todas las actividades complementarias del Siste 

ma; asesor!a directa, uso de medios complementarios. 

Realizar las asesor!as grupales. 

Aplicar post-evaluaciones de conocimientos. 

Aplicar evaluaciones de desempeño del asesor. 

Aplicar instrumentos t~cnicos para la validaci6n de los

materia1es. 

3.3. Evnluac~6n del sistema. 

Codificar la info:nnaci6n arrojada por los diversos ins-. 



trumentos aplicados para la validaci6n de las activida

des y procesos derivados del Sistema. 
Analizar la inforrnaci6n. 

Tabular resultad~s. 
Cotejar resultados contra·los criterios de eficiencia y 
eficacia especificados para el control del proceso de 

producci6n y aplicaci6n del Sistema. 
Concluir el análisis de los resultados mediante la el~bo 

raci6n de un informe t~cnico de los mismos. 
Proponer alternativas correctivas para el proceso de pro 
ducci6n, aplicaci6n y evaluaci6n t6cnica del Sistema. 
Analizar el logro o alcance de los objetivos de aprendi

zaje. 
Analizar la viabilidad y efectividad de los medios em -

pleados. 
Analizar la prescntaci6i,, congruencia, veracidad, actua

lizaci6n ·vs. absolescencia de la informaci6n empleada o
proporcionada por los medios. 
Analizar el grado de apoyo o refuerzo que proporcionan 

los elemC!'tos gráficos empleados en· los materiales. 
3.4. Seguimiento del sistema. 

Aplicar los mecanis~os correctivos a todos los elementos 

del sistema. 
Reestructurar, modificar y/o anular aqu~llas aspectos 
que las evaluaciones señalaron como deficientes. 



0.?..tNDARIO D& LA. PED DE 1\CCION&S 
EVl\LUl\ClOH DE;L SISTEMA 

""""'""" KESES 

1.- Dia•fto dal ai•tema de control y 
evaluación de loa materialea. 

1.1. Det•niiinación del tiraje mínimo. 

1.2. Selección da la muestra para vali 
dar loa materialaa. -

2.- Aplicación del sistema de valida
ción de loa 1118terialea. 

2.1. Dotación da loa 111aterialea y el -
equipo naceaario para validar los 
materialea. 

2.2. Aplicaci6n del sistema. 

3.-

. J.1. 

J.2. 

J.J. 

··-

Retroalimentación del sistema. 

Evaluación del sistema. 

Evaluación de loa materialea. 

Reunión con loa aaeaorea del sia
te!l'IB. 

Reestructuración de loa materia -
lea. 

4.1. corrección. 

4.2. Hecanografia. 

4.J, Fotocopiado. 

4.4. Autorización por Secretarla Acad!_ 
fllica, 

(1•. &tapa) 

• 'º sep. oct. 

10. •l 

,, 
Nov. 

12 1J 
Dic. Enero 

30 

10, -

14 
Feb. 

·. 17.-' '_':18 19 1 

.¡.:::.:::.:c.i.c"'oYcº::.c..i-.J-•_n_l_o_ Julio 1 

- 'º 

10,al)O 
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6. Recursos Humanos y Materiales Necesarios par la Puesta en 
Marcha del Sistema. 

Para la realizaci6n de las metas que corresponden a la pr! 

mera etapa del sistema se requiere realizar las siguientes ac -
cienes: 

1.- Diagn6stico de 

necesidades 

2.- Instrwnentaci6p 

del Sistema 

3.- Evaluaci6n del 
Sistema 

Diseño de la estrategi,a del diag_ 

n6stico. 
Implantaci6n de un sistema penn.!_ 
nente de necesidades del magist!. 

ria. 
Estructuración de la tem6tica del 

sistema. 

Diseño de los aspectos operati-

vos y académicos. 
Formaci6n de elaboradores de ma

teriales. 

Producci6n de materiales y recuE 
sos de apoyo. 

Ootaci6n de recursos a las unid~ 
des U.P.N. 

Formación de los asesores en una 

primera etapa del~sistema. 
Mantenimiento, supervisi6n y ce~ 
trol del sistema. 

Aplicaci6n de la experiencia pi

loto. 
validaci6n de los materiales y -
metodologia. 
Reestructuraci6n de los materia

les. 

'1 
'; 

i 
'; 

'i 
'i 
i 
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Los .recursos materiales y humanos.necesarios p1..~a lograr -
tales meta~ deberSn proveni_r de la propia Universidad .Peda.g6gi

ca, al combinar esfuerzos entre las !reas .de Difusi6n; :Inve.st'i

gaci6n,. Docencia y Apoyo académico. 

Los recursos financieros corresponderían a.un gasto normal 

de los salarios del personal requerido, y en.nu caso, los:recu!:_ 
sos materiales signi!icarSn una inversi6n de la l1niversidad-·en

aparatos y materiales, con posibilidades de recuperaci6n a .. medi~ 
no y largo plazo • 

Los recursos que se estiman necesarios se desglosan a ccn
tinuaci6n: 
l.- Recursos: 

Hur.;anos 

S responsables del desarrollo del sistema. 
10 elaboradores de materiales. 

'20 coordinadores de la operaciún del sitema. 
J asesores en la selecci6n de contenidos. 

Equipo de producci6n de medios audivi~uales. 
2 conductores de cursos. 

Materiales: 
Documentos de sustentaci6n del sistema. 
Papeler!a para la producci6n de gu1as metodol6gicas. 

Audiocassettes y videocassettes. 
Reproductoras de sonido. 
Aulas, mobiliario y equipo aud:'.visual. 

Financieros: 
Salario de los responsables del sistema. 
Salario de los elaboradores. 
Producci6n de rr.ateriales impresos y audivisuales. 
Reproducci6n de materiales. 

Uistribuci6n de materiales. 

Reproductoras de cassett~s. 
Cassettes de audio. 
Reproductoras de vidcpcassettes. 

Videocassettcs. 

Vi~ticos y transportaci6n para los.asesores por 6 -
d:S:as. 



RECURSOS HU>W<OS 
PERSONAL IHl'ORTE IMPORTE JUSTIFICAClON REQUERIDO HEtlSUAL 'IOTAL 

coordinador•• del •i•te?ll4 s 90. e,100 Para hacerse cargo de toda la coordina-
ción del sistt>ma. 

Zlaboradora• de Material did&ctico 10 150. 1.soo Para elaborar 10 paquetea de rn.terial •!. 
dáctico. 

A•••or•• en la selecci6n de contenidos 3 90. ·270 Para estructurar las lineas tellláticaR y 
los esquemas de contenido de las gu{as. 

A•eaor•• de lae Unidadee IJ.P,N. 'º 'º· 12,600 Para coordinar el sistema durante la ex 
periencia piloto en la• unidades U.P.N7 

Cquipo de producci6n de medios 1 250. 250 Para producir 'º· paquetes de material d!_ 
dáctico. 

Apoyo a•cretarial ' so. 1,800 Para mecanografía de docwrientos y gulas 
metodológicas. 

conductor•• da curaos ' 'º· 180 Para conducir el curso de elaboradoret< 
y el taller de asesores. 

1 

. 
. 

TO TA L1 24,100· lN°.\f,IST:;¡ DP.T, GASTO "" UBGlJil303 . 
HUiJANO:i PARA LA J'fllMERA ETAPA 

DRL S l:l'~Et:A 
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-
-
-
-
-
-
-
-
-

DETALLE Y JUSTIFICACÍ:oti D& .·LA INVERSION A REALIZAR EN LA 
.ADQUISICION D& HJ\TERlALES 

. 

! s e R I p e I o N CANTIDAD éosTO UNITARIO iMPoRT& TOTAL J u s TI F I e A e I D N 

Papel CUl tural (plieqo) 'ºº ••• 1,JBO Los diferentes tipos de papel lle reqt1l0! 
ren para la reproducci6n de las gu!as ~ 

Cartulina Brlstol (pliego) 250 0.230 57 ~etodoléiqicas y de los docu:nentos para 
el curso de elaboradores • 

Papel Bond Tamaño Carta 36 ••• (Hoja•) 6,000 s.750 34 Los vldeocaasettes y audiocassettoa son 
tanto para contar con el stock de pro -

Audiocassettes 750 0:460 34 ducción de programas que sa enviar& a -
las Unidades U.P.N. 

Videoca1settea so ••• 345 
La reproducción de docUtr1entos es necesa 

Cintas de Carrete Abierto 40 1. 725 •• ria en número RU(iciente para la íor1110: 
ción do elnborodores y asesores. 

Reproducci6n de Docwnentoa "º .oos 4.2 
Para contar con ta infraestructura nec.!!. 

Videocaaetera 75 100. 7,500 ¡•aria en las 75 unidades U.P.N. 

ReproductorA de sonido 75 so. ,c: 3,750 

' . 

S UH AS 13, 173.2 
' 

• Datos en miles de pesos. 
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2.- Propuesta de Estrat~ara eJ. .• !a]._l_!!.::_.E_~.f_o_~.!IE~.69_del -
Personal de las Unidades U.P.N. gue Brindará Aseso~!as_l!. -

los Destinatarios del Sistema. 
Prop6sito: 

Formar a personal que brinde asesoría permanente a Jos do

centes que participen en la experiencia piloto para val! -

dar el sistema. 

Destinatarios: 
Personal académico que labora en las Unidades U.P.N. del -

D.F. y Estado de México. 
Estrateg!a: 

Acciones por realizar. 
Selecci6n de participantes con base en un perfil de ingre
so, en un máximo de dos personas por unidad U. P. N. 

Realizaci6n de un taller inicial b~sico con duraci6n de 6-
d!as, a tiempo completo, donde se proporcione a los asis-

tentcs los elementos para el desempeño del trabajo técnico 
acad~mico. El horario estimado, es de la~ 9:00 a las 14:00 
horas y de las 16:00 a las 19:00 horas, y se desarrollarán 

en las instalaciones de la Unidad Ajusco de la U.P.N. 
Previa a la realizaci6n del Taller, se dc~arrollarS una a~ 

ci6n de preparaciOn de los conductores del mismo, con per
sonal acad~mico de las diferentes Sreas de la U.P.N. 

Se estima la necesidad de realizar otras actividades peri6dicas 

para asegurar la continuidad y permanencia de la acci6n. Entre 
otras, se sugiere: 

Reuni6n anual de intercambio de experiencias para el -
diagn6stico y evaluaci6n del trabajo. 
Reuni6n anual de actualizaci6n en aspectos específicos

Y de corrrecci6n a las acciones. 
As1 mismo, se requiere de realizar acciones de supervisi6n di-
recta, por parte de los responsables de este sistema, al traba

jo realizado por los asesores. 

Recursos 
Hwnanos 
Por lo que se refiere al taller inicial bSsico, se re -

quieren: 



3. pers~nas J:·espon~ables del diseño e ins trumentaci6n del 

taller. 
2 conduct.ores. · 

20 participantes, divididos en 2 grupos. 

Para la formaci6n de ·los· conductores, -se -estima la partic!. 

paci6n de: 
2 integrantes de la comisi6n operativa eñcargada del d! 

seño del sistema para que brinden la inf~rmaci6n acerca 
de su estructura y enfoque. 

Materiales: 

Docu;..entos impresos de apoyo '"11 taller para los partiC! 
pan tes. 
Documentos impresos para los conductOres. 

Materiales y equipo audiovisual. 

2 aula,s 
Un auditorio ~eqneño. 

Servicio de cafeter1a. 
Papeler1a. 

Financieros 
Presupuesto estimado: 

Transportaci6n ------------$ 200,000.00 

Vi6ticos ------------------$ 300,000.00 
Otros---------------------$ 50,000.00 
Impresos. 

Servicio de cafeter1a 
Llamadas telef6nicas de 
larga distancia 
Transporte local 

T O T 1\ L: $ 550, ººº·ºº 
3.4. Inversi6n Inicial para el Sistema de Superaci6n Permanente. 

El gasto a realizar durante un período de 18 meses para p~ 
ner en marcha el Sistema de Superaci6n Permanent~ se sinteti:a 
de la siguiente manera: 

, .... 
1 
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Recursos Humanos 
y Servicios------------$· 24, 700. o.o 
Recursos Materiales----$ 13. 1 173.20 

Taller de ase&ores-----s SS0.00 
TO TA Li 

• Datos en miles de pesos. 

*l !!,_423. 2.0 
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cou:cLUSIOJIES. 

lra. EL MAESTRO Y'LA SUPERACIOlr ACADE?:.l.ICA. 

El constante incremento de·1os conocimientos relacionados 

con las ciencias abocadas al estudio de la educaci6n y las cir

cunstancias actuR1ee de ca.abio y reestructuración en el proceso 

de Fonr.ación de l~o.estros, reprenL-nt&n necesidades de actualiza

ción del Uagisterio que no pueden ser cubiertas en su totalidad 

por los sistemas tredicionnles eaco1arizados. 

Las implantaciones de las licencj_atures de educación prim!!. 

ria y preescolar implican di!erentea necesidades de actualiZQ-

ci6n· del docente tanto de noroales como· de educación básica; n~ 

ccsidodea deteroinedas por los nuevos contenidos de la enseaan

za normal, por lRa curp.cteriaticas de11 educando noTlllalista y -

por el perfil pro!esionnl que ahora se espera del ~aestro. 

El ~nestro co~o adulto y trabajador, con una función so 

cial plena.mente definida, requier~ de contar con alternativas -

distintas a la educación foTnial, que le permitan la oportunidad 

pen:innente de superarse en e1 desempeño de su tarea. 

Por 1o anterior el Sisteoa de Superación Pert:lanente, que !. 

hora se preaP.nta, reviste las caracterieticas de la educación 

no ~orinal, enmarcada en 1oa lineamientos de la educaci6n peroa

nente y por consieuiente de la Educación de Adultos, a1 tener 

presente 1as condiciones especificas del maestro: a saber: 

- El maestro lleva consigo wta gama muy- amplia de intereses, 

que parten de necesidades concretas dadas por su prdctica educ~ 

tivn, que le lleven a recurrir a 1a educación como alternativa 

de superación. 

- El maestro tiene una gran experiencia que ha conso1idado a 

~ravés de su prác~ica educativa, 1o cua1 indica que tiene 1a C.§ 

pacidad de establecer sus propios objetivos de aprendiaaje de ~ 

cuerdo a eue necesidades·. 
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- El interés que tiene y-1a experiencia que- ha logrndo, lo hace 

responsable de su, propio aprendizaje; requlrientlo una incentiv~ 

cidn que encontrar~ en la transfonnaci6n d~ su propia prácticn 

docente. 

- Bl maestro no se está preparando para un futuro mediato, sino 

que requiere de la educación para situaciones irunediatns, con-

cretas y específicas en que está inmersa su responsabilidad so

cial; en consecuencia, requiere que la actividad educativn n la 

que está concediendo tiempo le produzca resultados inmediatos y 

concretos. 

- El maestro requiere para su aprendizaje, de una metodoloeín -

atractiva y dinámica que le ofrezca la posibilidad de conducir 

su propio ritmo de estudio; y que al mi~mo tiempo rctronlimente 

su prActica educativa. 

- El maestro, como adulto y trabajador, además de nus nctividn

des profesionales tiene otros quehaceres cotidianos, que lo or! 

llnn a buscar alternativas ~lexibles en tiempo y eopncio. 

Por lo anterior, el Sistema de Superación Penno.nente es U4 

na iniciativa para contribuir a la SUpernci6n del Mnginterio, 

tomando en cuenta sus caracter!aticna como ndulto respononble T 

trabajador comprometido con su tarea. 

2da.- CARACTERISTICAS DEL SISTEILJ... 

Es una alternativa de superaci6rr acnd~micn pcrmnnente para 

el magisterio que favorece el aprendizaje n partir de loa in-te• 

reses y necenidades del maestro. 

Es participativa ya que o!rece todno lno oportu.nidndeo do 

intercambio de experiencias, as! como de outorregulaci6rr del -

ritmo de aprendizaje. En este sentido, ~l sistema se c~rncteri

za por el papel activo del alumno ante nu• propio nprendiznje. 

Rl aprendizaje activo esti respaldado por intercnobioe Sr:! 

pales, utilizaci6rr de medios eudioviaunlen y ln pnrticipaci6n 
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err asesorias individuales de acuerdo al ritmo- de aprendizaje y 

n· la9 necesidades de cnda usuario. 

Las actividndes de aprendizaje que propone, propician la -

prdotica inr.iediata de lo aprendido. 

SU ~on:ialidnd en el nentido de jerarquía, niveles acad~mi

cos o carea crediticia es nulo, ya que se trata de un sistema 

no !onnnl err la medida en que su· estrateeia no eotnblec~ más 

filtro que la necesidad dr.l maestro. 

Su cobertura es amplia, ya que se ofrece a nivel nacional, 

teniendo como ejes a las Unidades UPN y a las escuelas normales 

que· lo requieran. 

)rn.- DESTINATARIOS DEL SISTEMA. 

El. Sistema de Superación Permanente está dirigido a todos 

loe maestros err ~ervicio. Busca responder de m~nera e2r~~fal a 

las necesidades de superaci6n y nctualizaci6n ncad~mica del ma!ltJ

tro de.educaci6n básica; as! coco ntender los requ~rimientos de

actua1izaci6n pedag6gica que presentan los docentes de Escueles -

Normales a partir de la i~plnntncidn del nuevo currículum para ~a 

formncidn de maeatro3. 

Sin embargo. el Siatema puede ser utilizado por t~da persona 

relacionndn con lo tarea docente. ya que su metodoloe!a y conteni 

dos ravorecnn el estudio de la prob~emática educativa de una ma

nera runplin y sencilla. abarcando nspectos cotidianos del proce

so ensP~anzn-nprendizaje. 

4a.- MEDIOS QUE UTILIZA. 

El Siatema de Superaci6n Permanente se caracteriza por la u

tilizeci6n de medios de dos tipos: 

Impreaoo.- Consisten en m6dulos de informaci6n que favorecen 

el e.'.ltudio nut6nomo dt" contenidoa específicos al propio ritmo de 

aprendi:-.aje del uouario.Garnntiznndo la per:nanencia de lo inform!!_ 

ci6'1 nl permitir la libre con:'.lult.a. Permiten ademlis la renli?.aci6n 
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de ejercicios escritos, incluyen sugerenc~ao para ~ocilitar el 

aprendi~aje y elementos para la nutoevaluRcidn. 

Audiovisuales.- Consisten en el uso individual. o grupa1 de -

· ~onograbaoiones o videoprogramaa; los primeros con la intencidn

de aJ?pliar los contenidos de loo mddulos impre~oo, loa segandoo 

para destacar actitudes, t&cnicas pedagdgicas, ao{ como p~o~undi

zar más en el contenido de las guias. 

5a.- UETODOLOG'IA. 

Rl Sistema de Superac16n Permanente combinn dos elementos '~ 

didácticos para ofr=cer una metodología adecuada a las caracterl~ 

ticas del maestro: asesorias y medios de apoyo audiovisunles. 

Lns asosor!as tanto individuales corno grupnlc~ que ofrece el 

sistema por medio d~ aseoores formados previamente, representan -

una característica fundamenta1, que nl ser oolicitndao por los u

suarios de acuerdo a sus propias necesidades e intereseo, p~opi

ciarán un análisis más prorundo de su aprendizaje, de las reperc~ 

siones que éste tiene en su práctica docente inmediata, ns! como 

una constante retronlimentaci6n, reflejada en el intercru:ibio de -

experiencias, sobre todo en la asesoría grupal. 

Loe dos tipos de medico buscan orientar la nt~ncidn hacia n~ 

pectes relevantes con la finalidnd de propiciar un aprendizaje si& 

ni~icativo. Se prevE tnmbl~n ln necesidad de uropiciar por medio -

de ellos un análisis crítico de la práctica educativa. Su utllizn

cidn hn nido prevista con un enfoque econdm!co, es decir, el acce

so que el maestro pueda tener n ellos no requiere de ningún deoe~ 

bolso, yo. que se encontrarán disponibles para ou uso en todas 1ns 

Unidades U.P.N. y en las escuelas nor::nnles que nsí lo requieran. 

Cabe seBalar ~ue la utilizncidn· de los medios, tanto impresos 

como audiovisuales, no pretenden cubrir por sí mismos loa propd

sitoo educativos que se marca el sistema; por lo que el acceso n 

lRA asesorías será determinante pora loerar los fines propuestos. 
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6a.- CONTRU'IDOS QUB OPRRCE.-

B1 Sistema de Superacidn Permanente pretende cubrir necesi-

dades de actuelizacidn académica surgidas de la práctica docente

cotidiana, y dado que sus destinatarios forman dos grupos con an

racter!sticas específicas dentro de su práctica educativa, como -

oon docentes de normales y magisterio en servicio, se ha previsto 

cubrir lea ~iguientes Dineas de contenido· de acuerdo a ellos: 

Para docentes de educncidn normal.

Análisis curricular. 

Metodología de la enseñanza. 

Para maestros de educRcidn b4sica.

Psicolog!a del educando. 

Tecnología educativa. 

Bvaluacidn educativa. 

Se intenta con esto desarrollar elementos que apoyen y benericien 

directa e inmediatrunente ln labor docente cotidiana. 

E1 estudio de cada unn de e~tns lineas temáticns tendrá valor a ~ 

currículum. 

7a.- PARTICIPACION EN EL SISTEMA.-

El Sistema de Superacidn Permanente busca ofrecer sus servi

cian en todas las Unidndes UPH del país. 

Para participar en ~1. sdlo ne necesitará acudir a lR Unidad 

UPN más cercnnn, solicitar 1nformsc16n sobre loo temas disponiblea, 

elegir según el inter$s del usuario, adquirir el material impreso 

y realizar lAs nctividndes que se le sugieren. 

Rs utr proceso de aprendizaje flexible, basado en las caracte

rísticas e intereses del maestro, como adulto, como trabajador Y 

co~o formador del futuro de México. 
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~daciones Generales 
11. lo largo de toda ~sta propuesta se han expuestO .. los. li :_

neamientos generales, tanto técnicos como te6ricos que -se _c~r;s!' 
deran id6neos para fundamentar la creac16n de un Sistema·_de Ed!!, 

caci6n Permanente dirigido al-magisteriDJ sin embargo,· cabe· re-· 
conocer que éstos lineamientos deber:in ··ser analizados y re-eva

luados a partir de la detecci6n diagn6stica de necesidades rea

les del ma-gisterio, de las capacidades financieras actuales de

la Universidad Pedag6gica Nacional y de la nueva orientaci6n 

que se le d6 a ~sta Instituci6n a partir de los cambios en el -
nivel de la Educaci6n normal. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el sistema significa
en s! mismo una alternativa de servicio acad~mico que dcber!a -

caracterizar parte de las tareas de la extensi6n universitaria, 
no s6lo en la u.P.N. sino en cualquier instituci6n de educaci6n 

superior que se interese en la formaci6n de docentes. 
Por otTo lado, es pertinente señalar la necesidad de coor

dinar esfuerzos y recursos, tanto materiales como humanos para

la puesta en marcha de un sistema d~ ~ste naturaleza, con todas 
las'. instituciones que forman parte del Sistema Nacional de For

maci6n del Magisterio; ya gue a mayor integraci6n de las neces! 
dades detectadas por cada una de éstas insti tucionl?s, .se podr:i
tener un panorama m:is fiel de la realidad educativa del magist~ 

ria. as1 mismo la conjunci6n de recursos enriquecería mfis am 
pliamente los prop6sitos de 6ste sistema lo que significaría el 

alcance de metas más ambiciosas. 
Esta coordinaci6n de esfuerzos, evitaría adem:is la duplic_!. 

ci6n de servicios y tareas relacionadas con la superaci6n del 

magisterio. 
Finalmente queda hacer patente un gran interés por parte -

de la realizadora de ~ste trabajo, en contribuir, no importa a
quc nivel, en el desarrollo de la Pedagog1a mexicana, esperando 
tener otras oportunidades para enriquecer, corregir, evaluar y
aumcntar la propuesta objeto de éste tesis; as1 como para trab_!. 

jar sobre otras alternativas educativas para los maestros. 

.¡ 
1 
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