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ABSTRACT: The objective of the work is to discuss the relevance of distance education, as well as 

to reflect on the quality of education in educational modalities other than face-to-face education and 

the changes that need to be carried out to ensure its quality. It is concluded that there is a need to 

advance in the design of evaluation models for the accreditation of distance programs, in addition to 

establishing clear mechanisms to identify in the different official registers the modalities in which 

the programs are accredited and also to make the processes of accreditation more transparent. 

evaluation and results, as well as their dissemination. 
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INTRODUCCIÓN. 

La demanda de ingreso a la educación superior en el contexto latinoamericano ha sido un reto 

planteado desde hace varios años (Fernández, 2017; Arechavala y Sánchez, 2017; Márquez, 2017; 

Mendoza, 2018). Recientemente, debido al incremento de la matrícula, así como de la oferta de 

programas e instituciones en este nivel educativo, el aseguramiento de la calidad ha sido una 

postura predominante en la agenda de los sistemas educativos (Lemaitre y Zenteno, 2012; Rengifo-

Millán, 2015). 

En particular, en México, dicho incremento de la matrícula en educación superior, así como su 

proyección de incremento de demanda en los próximos años se relacionan con varios factores: uno 

de ellos es la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS), producto de las últimas 

reformas educativas (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

[ANUIES], 2016), así como de las tendencias de acceso universal y gratuidad en educación superior 

planteadas por el actual gobierno federal. 
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Ante este desafío, México ha impulsado varias estrategias para ofrecer más espacios formativos en 

este nivel educativo. Una de ellas consiste en la diversificación de las modalidades educativas 

(Secretaría de Educación Pública [SEP], 2016; 2013); es decir, la apertura de oferta educativa en 

modalidades distintas a la presencial. Un ejemplo de lo anterior fue la apertura de la Universidad 

Abierta y a Distancia de México (UnADM), creada en el 2008 (UnADM, 2021).  

Asimismo, se han establecido las orientaciones para que las Instituciones de Educación Superior 

(IES), de forma paulatina, oferten programas no presenciales, no escolarizados o a distancia 

(Secretaría de Gobernación, 2017; ANUIES, 2016; SEP, 2013; Rama, 2016). 

DESARROLLO. 

A nivel internacional, las modalidades de la educación a distancia (EaD)1 han tenido un aumento 

significativo en los últimos años (Allen y Seaman 2016; Alammary et al., 2014; Moskal et al., 

2013; Picciano 2014; Lemaitre, 2018; OEI, 2019). Con este crecimiento, también se suma una 

preocupación importante por su calidad (Jung et al., 2013; Ossiannilsson et al., 2015; Shelton & 

Pedersen, 2015), ya que prevalece una desconfianza por la calidad de la educación que se ofrece en 

este tipo de modalidades (Economist Intelligence Unit [EIU], 2010; Accreditation Service for 

International Colleges [ASIC], 2020; Allen & Seaman, 2016; Bates, 2015; Cervantes et al., 2015). 

En el caso de México, se ha dado un incremento significativo en la modalidad no escolarizada; por 

ejemplo, en los últimos 10 años, la matrícula en esta modalidad aumentó un 270%, de manera que 

su crecimiento superó el de la modalidad presencial, el cual fue de 49% (Mendoza, 2018). 

Asimismo, el sector de universidades particulares es el que atiende a más estudiantes en estas 

modalidades (Mendoza, 2018; Rama, 2016). 
 

1 Para brindar mayor claridad sobre la aproximación del presente trabajo, cabe aclarar que el concepto de 

educación a distancia (EaD) puede presentar variantes de acuerdo con la aplicación que se le dé, así como por el 

contexto institucional e histórico en el que se presente. Diversos autores como García-Aretio (2014), Grahame 

(2013), Serrano y Muñoz (2008) y Zapata-Ros (2013), por mencionar algunos, la sitúan como las estrategias 

distintas a la presencialidad, como por ejemplo la enseñanza semipresencial, en línea o mixta, inclusive aquella 

que no necesariamente se apoya de la tecnología.  
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Ante este incremento, tanto de matrícula como de instituciones y programas educativos, se vuelve 

necesario que este tipo de oferta a distancia se adhiera a las políticas de aseguramiento de la calidad 

que en las últimas tres décadas han cobrado importancia en el contexto internacional, 

latinoamericano y mexicano, bajo los siguientes argumentos o beneficios: 

1. Legitimización social (Jiménez, 2019; Kireeva et al., 2018; Villanueva, 2005).  

2. Transparencia (ANUIES, 2012; Buendía, 2012). 

3. Rendición de cuentas (Kireeva et al., 2018; Alvarado, 2011; Zapata-Ros, 2013). 

4. Competitividad y valor agregado (Jiménez, 2019; Kireeva et al., 2018; Alvarado, 2011).  

5. Prestigio y reconocimiento de los pares (Villanueva, 2005; Caillón, 2012). 

6. Mejores condiciones para la formación de universitarios (Buendía, 2013; Bugeda et al., 2012). 

7. Financiamiento (Jung et al., 2013; Ossiannilsson et al., 2015). 

8. Internacionalización (Fernández, 2017).  

La acreditación de los programas a distancia se desarrolla por distintos entes evaluadores, tales 

como: los gobiernos, las agencias de acreditación, las agrupaciones de profesionistas, y en algunos 

casos, hasta las propias instituciones educativas (Ossiannilsson et al., 2015). 

La evaluación y acreditación de programas de modalidades a distancia, por medio de agencias 

acreditadoras, es un tema que requiere mayor claridad; al menos, en el contexto latinoamericano, 

donde a pesar de que la oferta de programas nacionales está regulada para su registro y operación, 

no se cuenta con evidencia amplia y pública sobre la cantidad de marcos o modelos de evaluación 

para este tipo de modalidades. Esto ha contribuido a que se presenten algunas situaciones 

preocupantes; por ejemplo: Rama (2016) expone, que la creciente oferta de programas en 

modalidades no presenciales, sobre todo por medio de instituciones trasnacionales, se ha 

acompañado de acreditaciones fraudulentas.  
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En el mismo plano, de acuerdo con Rengifo-Millán (2015), se ha presentado un aumento de 

pseudoinstituciones que ofertan programas no presenciales. Finalmente, Lemaitre (2018) 

argumenta, que ante la diversidad de modalidades, las actuales propuestas de evaluación y 

acreditación son inadecuadas. 

En particular, los procesos que desarrollan las agencias acreditadoras de esta modalidad son muy 

parecidos a los utilizados en la modalidad presencial: se integran por un proceso de autoevaluación 

acompañado de un conjunto de evidencias, seguido por una visita de verificación, para después dar 

paso al dictamen, y en la mayoría de los casos, elaborar un plan de mejora con su estrategia de 

seguimiento. En cuanto al trabajo particular de evaluación, este se basa en un marco, modelo o 

esquema que integra los referentes de evaluación. 

En Latinoamérica, se reconocen propuestas importantes sobre la evaluación y acreditación de 

programas a distancia, como el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia (CNA), el Sistema 

Nacional de Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica (SINAES) y el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED), por 

mencionar algunos.  

En el caso de México, la acreditación nacional de programas de licenciatura se realiza actualmente 

por 30 organismos acreditadores de los diversos campos de conocimiento (Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior [COPAES], 2021a). Dichos organismos forman parte de 

COPAES, quien tiene a su cargo la regulación de dichos organismos (COPAES, 2016). De igual 

forma, las instituciones mexicanas también pueden ser acreditadas por agencias internacionales. 

La diversidad de organismos y modalidades complejiza identificar con claridad la forma en que se 

evalúan los programas de licenciatura en modalidades distintas a la presencial; por citar un ejemplo, 

en el padrón de programas de licenciatura acreditados del COPAES no existe la opción para 

consultar la modalidad del programa acreditado (COPAES, 2021b). Asimismo, en el padrón de 
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programas de calidad de la Secretaría de Educación Pública tampoco se cuenta con la opción de 

consulta para los programas no escolarizados (SEP, 2020).  

Cabe destacar, a efecto de comparación, que en el caso de los programas de posgrado del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT), en su padrón de programas sí existe la 

opción de consulta para la modalidad no escolarizada (CONACYT, 2021). Además, cuentan con un 

marco de evaluación aplicable a todos los programas de posgrado no presenciales (CONACYT, 

2012). 

Producto de un análisis documental de los marcos de referencia de los 30 organismos acreditadores 

de programas educativos de licenciatura en México pertenecientes al COPAES, a los cuales se 

accedió mediante los sitios web, se encontró lo siguiente: al inicio del 2021, de los 30 organismos, 

15 de ellos sí realizan evaluación de programas a distancia, ya sea en la modalidad en línea o mixta. 

De estos, solo cuatro organismos contaban con un marco de evaluación específico para evaluar 

programas a distancia; el resto utiliza el mismo marco de evaluación de la modalidad presencial 

(ver tabla 1). 

Tabla 1. Prácticas de la evaluación de los organismos de acreditación en México. 

Organismos 

acreditadores 

Organismos que 

acreditan 

programas a 

distancia 

Modalidades a 

distancia 

acreditables 

Marcos de 

evaluación 

específicos para la 

educación a 

distancia 

Se utiliza el mismo 

marco de evaluación 

de la modalidad 

presencial 

30 15 
En línea y 

mixta 
4 11 

Fuente: elaboración propia con base en los sitios web de los organismos de COPAES. 

De esta forma, parece que el escenario mexicano sobre la evaluación y acreditación de programas a 

distancia coincide con algunos autores: el crecimiento de la acreditación de programas en línea no 

está a la par que el desarrollo de la educación en línea (Sarsa y Soler, 2012). Por otra parte, la 
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información disponible sobre este tipo de acreditaciones es limitada, tanto de los procesos como de 

los resultados (Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales [REMINEO], 2017).  

De igual forma, no hay evidencia de un marco normativo que regule y organice este tipo de 

acreditaciones (Rubio, 2015) y tampoco se distingue la importancia de las diferencias de las 

modalidades educativas y su relación con la evaluación y acreditación (Scott y Lampe, 2019). 

Finalmente, no se percibe una postura clara y articulada de interés sobre los resultados de este tipo 

de evaluaciones para la mejora (Cruz, 2015). 

CONCLUSIONES. 

El crecimiento de la EaD en América Latina, y en particular, en México, se posiciona como una 

política para que las opciones de formación universitaria lleguen a un mayor número de personas 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2018; OEI, 2019), 

tal como ha pasado en otros países, en donde a partir de la oferta de las distintas modalidades de 

EaD, se ha dado acceso a la educación a un mayor número de estudiantes que no consiguen un 

espacio en la modalidad convencional (Dziuban et al., 2018; Allen et al., 2016). 

Para que esta ampliación de espacios formativos ofrezca resultados favorables, tanto en materia de 

formación de profesionistas como en política pública, es necesario adoptar esquemas de calidad en 

todas las dimensiones, como el diseño y operación de los programas, así como de su evaluación y 

acreditación (Hernández, 2017; Rama, 2016; Moreno, 2015; Rengifo-Millán, 2015; Didou, 2014; 

García-Aretio, 2014). 

Se destaca la necesidad de avanzar en el diseño de modelos de evaluación para la acreditación de 

programas a distancia, que establezcan con claridad el proceso de evaluación y mejora de este tipo 

de programa; sobre todo, aquellos organismos que acreditan programas en donde la EaD ha tenido 

un crecimiento importante. Esto contribuye a responder de forma oportuna e innovadora a los 
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avances de la educación superior desde la perspectiva del aseguramiento de su calidad (Muga y 

Sotomayor, 2017). 

De igual forma, es importante establecer mecanismos claros para identificar en los distintos 

padrones oficiales las modalidades en las que se acreditan los programas.  

Asimismo, tal como lo han manifestado otros autores en el plano de las acreditaciones para 

programas presenciales, es importante transparentar los procesos de evaluación y los resultados, así 

como su divulgación (REMINEO, 2017; Haug, 2012; Torres y Zapata, 2012, Jung et al., 2013). Un 

ejemplo de trasparencia y colaboración se da en los países asiáticos, en donde es una práctica 

común que los resultados de las evaluaciones de los programas sean públicos (Jung et al., 2011). 

Cabe destacar, que no se descarta la existencia de iniciativas desde las propias instituciones o redes 

de colaboración que seguramente han avanzado en la atención de esta necesidad, como por ejemplo: 

Sapién et al. (2013), Avalos y Meza (2015), García et al. (2011), la ANUIES, el Sistema Nacional 

de Educación a Distancia (SINED), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), entre otros, los cuales podrían ser una base importante para sumar a 

los esfuerzos de los organismos acreditadores.  

Ante este escenario expuesto en líneas anteriores, el cual incluye: 

(1) El crecimiento de la EaD en la educación superior. 

(2) La limitada información pública sobre los procesos de acreditación de programas en 

modalidades a distancia de licenciatura. 

(3) La importancia de la calidad en la formación universitaria a distancia. 

(4) Las experiencias de la contingencia académica originada por la COVID-19; el presente trabajo 

busca aportar claridad a la temática y detonar a la reflexión a partir de las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué el crecimiento de la acreditación de programas a distancia no ha sido el mismo que el 

de los programas en esta modalidad? 
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b) ¿Qué cambios en política educativa se deberán realizar para fortalecer los procesos de 

acreditación de esta modalidad? 

c) ¿Los organismos acreditadores tienen claridad respecto a las diferencias que existen entre la 

modalidad presencial y a distancia, en particular sobre el abordaje de evaluación? 

d) ¿Por qué existe más claridad en los procesos de acreditación de posgrado que en los de 

licenciatura? 

e) ¿Cuál es el camino para que los distintos organismos acreditadores avancen de forma común en 

los procesos de acreditación? 

f) ¿La experiencia por los escenarios del COVID-19 realmente motivará nuevos escenarios de 

evaluación y acreditación de la EaD? 
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