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DEDICATORIAS 

A mfs padres.·~ 

Por haberme facilitado el acceso 
a uno de los activos m!s val fosos 
del mundo: la educacii5n. 
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JNTROOUCCION 

El contenido del presente trabajo tfcnc como objetivo primordial ap.Q_ 
yar en la contfnua meta que ha de tcrer todo educador: buscar la constante 
superaci6n y excelencia profesional. 

Este trabajo es fruto de la inquietud de un instituto orientado al 
adiestramiento y capacftaci6n de corte técnico que, preocupado por el desa
rrol 1 o del anterior objetivo en sus instructores. deseaba dar inicio a un 
proceso de actual izacf6n en todas sus facetas educativas que fmpl fca su g.! 
ro y de acuerdo a las necesidades de crecimiento y tecnfffcacf6n del Pafs 
{como lo es a la fecha) en ac¡uel cspecfffco momento. 

Por tanto, se proct.!df6 a colaborar en dicha misf6n teniendo siempre 
presente la idea de que los resultados obtenidos se pudieran implantar de 
in~~diato en dicha instituci6n, para que a su vez sirvieran de modelo de re 
fcrencia en centros de giro similar. 

Para ello, se eligió fundamentar la parte central del trabajo medfa.n, 
te conceptos que facilitaran la r!pida comprensf6n y puesta en marcha del -
mismo por parte de los directivos, responsables y colaboradores del fnstft.Y_ 
to. Es asf como se determinó que la Teorfa de Sistemas era la columna vert_! 
bral de la investfgacf6n aquf expuesta. 

"El concepto de sistemas es, por lo tanto, 
una invocacf6n al pensamiento estratégico 
en relaci6n con el proceso de la enseOan
za'' ( 1). 

(1) JUSTO LUIS. Currfculum y técnicas de educacf6n, p.55. 
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Dicha teorla -a su vez- se aplicarfa en las necesidades concretas 
de la inst1tuc16n (labor de análisis). obtenidas a través de la observa
ci6n sistemática. la lectura crltica de documentaci6n interna y registro 
anecd6tico de situaciones -por ejemplo, entrevistas- que favorecieran la 
retroalimentación y agilidad del pro,vecto, todo con el objeto de "siste

matizar" una solucf6n acorde a las m:?cesidades detectadas. 

La soluc16n elegida se concentró (labor de slntesfs) en confeccf!!_ 
nar un instrumento dfdáctfc:o denominado "Guión didáctico de ctJrso" que 
como su nombre lo indica, 5irvfera de directriz confiable y actual de -
las funciones de enseñanza/aprendizaje que realiza el instituto. 

[s asi como surge la siguiente hipótesis: 

"Aplicando la TeorYa de Sistemas a conceptos 
generales de adiestramiento y capacitación -
en un nivel técnico eminentemente, es posi
ble desarrollar instrumentos de an.oyo al in~ 

tructor denominados 'guiones didácticos de -
curso' 

Con este panorama se estructuró el trabajo de investigación aqut 
expuesto, el cual consta de seis capítulos cuyo objetivo particular de -
uno sirve de soporte conceptual y metódico para el siguiente. 

El primer capltulo tiene como objeto definir los conceptos educa
tivos que dan orientación al trabajo, asi como la particular ubicaci6n -
del instrumento mencionado dentro del ámbito educacional.Dicha intenc16n 
se corrobora con las necesidades particulares detectadas en el instituto. 

En lo que respectü al segundo capitulo, se pretende dar al lector 
una idea general pero consistente de los conceptos utilizados -así como 
su operatividad en el proyecto- de la Tcoria de Sistemas. Con esto se -
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comprender& la importancia de seguir un proceso sistémico como base firme en 
toda actividad educativa. especialmente, en el quehacer did&ctfco. 

Hasta aquf, se ha hecho e1 nexo conceptual entre dicha teorfa y e1 
proceso educativo, su mutua correlaci6n. 

El tercer capftulo ya abre paso hacia el objetivo práctico del traba
jo, aunque todavfa sin olvidar el refuerzo te6rfco de los anteriores capftu
Jos. Se trata ya de delinear -a rafz de las necesidades- el camino de accf6n 
que se segufr.1, es decir, el ~todo, las técnicus y los procedfmfentos de -
operaci6n para alcanzar Jos resultados. Se hace una explfcacf6n de dicho ca
mino o ruta, sopesando sus ventajas y desventajas en la tarea de fmplementa
c16n del Guf6n didáctico de curso (GOC). Asfmisrno, se definen las condicfo-
nes que habrá de cumplir este instrumento como vfa a solucionar las caren- -
cias institucionale!.. 

El marco práctico del trabajo lo constituyen los capYtulos restantes, 
no obstante que en ellos existe aún delfmitacf6n conceptual. Esto es debido 
a que -como ya se mencfon6- se pretende que la investigación resulte ser un 
modelo a adoptar, el cual expl 1que al docente -por una parte- qué hacer -Y 

por otra- c6mo llevarlo a cabo. 

El cuarto y quinto capítulos se constituyen como Jos fundamentos 
prácticos y divisiones estructurales del GDC. El cuarto vendría a conformar 
la parte inicial u orientadora en la que el profesor-instructor encuentre -
una plataforma confiable de su actividad: definición de términos, fundamen
to objetivo de su proceder, objetivos de su trabajo, etc. Este capítulo es 
un claro llamado a todo docente para que establezca métodos personales que 
le permitan ajustar su quehacer a sus propias características individuales, 
haciendo sus apreciaciones un tanto cuanto más objetivas. 

Por otro lado, el quinto capítulo es ya una invocación al pensamien
to metódico y estructurado de la didáctica especial: se definen y explican 
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al detalle -sin caer en lo absurdo- los elementos d1dáctico-técnfcos que CO!!. 
formarSn la seccf6n programSt1ca del GOC. Este capítulo termina con un ejem
plo ideal de lo que sería la primera sesión de cualquier curso de adiestra-
miento y capacttac16n a nivel técnico. 

Para finali2ar, se resumen las condiciones te6rico-prSct1cas de los 
anteriores capítulos en un modelo de sesión que se explica y comprueba en el 
sexto capttulo, y se estructura y muestra en el único anexo del trabajo al -
final de éste. Se corrobora cada condición que había de cumplir el fnstrume!l 
to, dejando abierta la posibilidad de detenninar el grado de cumplimiento de 
cada una. Asfmfs~o. se hace mención del límite operativo de dicho instrumen
to. 

Todü definición, delimitación o justificacHin del "por qué" o "para -
qué" de alguna parte constitutiva del proyecto que no se haya explicado aqut. 
será adecuadamente resuelta a lo largo de los capttulos. 

Cabe indicar que el trabajo se ha estructurado de tal forma, que toda 
gráfica, cuadro, esquema o ejemplificación se presenta continuamente y a la 
par de la explicación para comodidad del lector, evitándose de esta manera -
la infructuosa operación de referirse a anexos constantemente, pudiéndose -
perder la hilacfón del tema. La única violación a este punto se realizó con 
el modelo propuesto. debido a su longitud e importancia de referirse a él 
frecuentemente sin necesidad de indagar dentro del trabajo. 



CAPITULO 
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CAPITULO MARCO PEDAGOGICD. 

A) Educaci6n y Pedaao91'a. 

Antiguamente era considerado el vocablo "educacf6n" {del Jatfn 'edUC,! 
re'. proveniente de 'educare': ex-fuera y ducere-conducfr) como Ta condfcf6n 
y crianza de Jos animales del campo, Sln embargo, m§s tarde esta acepci6n se 
extendf6 hasta darle un matiz de carácter antropológico con el vocablo latino 
"humanitas". De esta manera, el concepto inicial de educacf6n adqufri6 una i!!! 

portancia superior más claramente confirmada en la concepc!6n griega de -
PAIOEIA, entendida ésta como cultivo del cuerpo y alma (2). 

!lasta nuestros d1'as es frecuente general izar el concepto de educ.:ici6n 
como un mero resultado de la interacción social de los hcmbres, en otras pal-ª. 
bras, un "hombre educado" es aquel que est§ conformado con respecto a los mol 
des sociales, a las reglas de urbanfdad, cortesfa y buenas costumbres. tlo ob_! 
tante. esta concepción superficial dista mucho de lo que realmente sfgnfffca 
educaci'5n. 

la educación tfene por f1na11dad llevar 
al fnd1v1duo a realizar su person;;o.lfdad, te-
nfendo presente sus posibilidades 
cas" (3). 

intrins~ 

Complementando esta idea, se concibe a la educaci~n como una tarea 
en la que se pretende desarrollar a la persona hu~ana con todas las caracte-
rfstfcas y peculiaridades que posee, de manera que se suscite un proceso de -
desenvolvimiento paulatino, "un desenvolvimiento de las posfbil fdades del ser 
o un acercamiento del hombre a lo que constituye su propia finalidad.'' (4). 

(2) Cfr. parte introductoria de~ de WERNER JAEGER, asi como Historia 
General de la Pedagogfa de LARROYO F., pp.119-121. 

(3) NERICI I.G., Hacia una dfd§ctfca general dinámica, p.19. 

(4) GARCJA HOZ V., Principios de pedagoqfa sistem§tlca, p.16, 
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Dicha final fdad individual no es posible alcanzarla de manera aislada, 
Es necesario que el hombre conviva con otros seres semejantes para generar 
su autodesat"rollo. Es aquf donde se encuentra -en segundo tlirm1no- la dimen-
sión social de la educaci6n. entendida como la transmisión y conservación de 
los valores culturales por las generaciones adultas a las jóvenes, con el Pl"'.!2. 
pósito de dar finneza a la organización social y permitir un ulterior desarr,2. 
llo de la cultura. 

Es asf como se considera al hombre en sus tres dimensiones b&sfcas en 
donde el proceso educativo tiene cabida y constante influencia. 

PROCESO 

Dimensión 
BIOLOGICA 
(cuerpo) 

PROCESO 

DimensHin 
SOCIAL 

(ser gregario) 

E O U C A T 1 V O 

E O U C A T l V O 

Con los conceptos expresados anterionnente es posible llegar a un 
acercamiento definitorio de educacfc5n. La educacHin es el "perfeccionamiento 
intencional de las potencias especfficamente humanas" (5). comprendidas en el 

(5) lbidem. p.23. 
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contexto bio-psico-social del hombre y con una perspectiva de desarrollo arn2 
nico de la persona y de su sociedad. 

Asf entendida, la educación constituye el objeto propio de la Peda90-
9la, palabra cuya rafz etimológica proviene de dos vocablos griegos: "pafs" • 
nlño y "ago-agufen", dirigir. 

Es la Pedagogfa la que -en último término- sistematiza el proceso edy_ 
catfvo. En este sentido, su matiz cientffico estar! dado por ta reunión orde
nada de todos los elementos del feni:ímeno educativo generalizados como relacf.Q. 

nes causa-efecto. 

Independientemente de los diferentes enfoques bajo los cuales sea li
cito considerar a la Pedagogfa, ésta parte de un proceso descriptivo en el 
que anal iza y expl fea la realidad educativa presente y pasada. es decir. par
te de un plano del ser. de un plano descriptivo-histc5rico. Es aquf donde apa
recen ciencias auxil fares de la Pedagogla tal como la Historia de la Educa- -

cf6n, que estudia el hecho educativo como anterior a toda teorla redagc5gfca.
"Asf como en los otros dominios del saber, la actividad precede a la re--
flexic5n sobre tal ~ctividad, también aquf el "hecho de la educacic5n" es ante
rior a la teorfa pedag6g1ca. a la ciencia de la educacic5n" (6). 

Posterionnente, del ca~po descriptivo es menester pasar a un ~mbito -
aún más amplio en el que se especule y norme la actividad del hombre. entend.!_ 
da como proceso de educacf6n. A este plano se le puede denominar teórico-no.r. 
mativo o del "c6mo debe ser el proceso educacional" (deber ser). Igual que en 
et plano anterior, se requiere del auxilio de ciencias que fundamenten 1!icha 
actividad y que permitan la valoracfc5n individual y social del obrar hunano, 
asf como determinar el fin de éste. 

Para efectuar esta normatfvidad se considera el estudio de una FilOS..Q. 

ffa Educativa, a su vez basada en una Antropologfa que permita un conocimfen-

(6) LARROYO F., Op. cit., p.36. 
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to lo mSs completo posible del hombre; de una Axiolog1a {de "axfos". valor) o 
ciencia del valor; y, de una Teleologfa (del griego "teleos", fin) que funda
mente el mencionado obrar humano en consecucf6n de su fin. 

A su vez, éstas requieren de un medio que permita a tales espec:ulac1.e_ 

nes el que se gcrnere un sentido práctico de la educaci6n. Es la ciencia ética 
la que proporciona dicho carácter práctico-normativo. 

En este punto la Educacil5n adquiere un carácter "formativo" como CO!l 
cepto análogo. Se busca ahora el "dar forma", en el sentido de perfeccionar -
a esa persona con todo su cúmulo de cualidades y limitaciones. De tal suerte, 
la Pedagogfa es considerada un arte, el-"arte de educar" (7), Se ha pasado e.Jl 
tonces a un plano de la praxis educativa. a una Pedagogía experimental, la 
cual permite esa unión entre planos o vertientes del ser al deber ser, del h.!t 
cho a la realidad educacional. Esta vertiente unificante es conocida como Me

sologia, la cual abarca tres grandes áreas: la Dfd.~ctica, la Drfentacf6n edu
cativa y la Organ1zaci6n-Adminfstracf6n. Dado que el campo de acción del pre
sente trabajo se dirige al proceso enseñanza-aprendizaje, se tratará únicame.n 
te a la DidSctica como punto a desarrollar. La Did~ctica enfoca sus estudios 
a la prescrfpcf6n y optfmfzacf6n del proceso intencional de enseñanza-aprend! 
zaje dentro del contexto total de la educación -abarcada por la P~dagogla- y 

con la fundamentación previa de los planos o vertientes antes mencionados. 

"la Didáctica es la orientación segura del 
aprendizaje; la que nos dice cómo debemos 
proceder a fin de hacer la enseñanza más -
provechosa para el educando; cómo debemos 
proceder para que éste quiera educarse ••• "(8). 

(7) Cfr. GUTIERREZ SAEflZ R. en su libro IntroduccH5n a la didáctica, en donde 
define arte como",,, cualidad intelectual práctica, habilidad interna 
que se manifiesta como una facfl fdad para producir un determinado tipo de 

obras", ¡l.14. 

(8) llERICI I.G., Oo.cft, p.59. 
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Un eSquema que explicara esto podrfa ser el siguiente: 

-PROCESO EDUCATIVO-

VERTIENTE 

ONTOLOGICA 
(SER) 

B) Vertiente Metodol6g1ca. 

VERTIENTE 

METODOLOGICA 

(PRAXIS) 

VERTIENTE 

TELEOLOGICA 
(DEBER SER) 

Para efectos del presente trabajo. se expl icara:n algunos aspectos re
levantes que trata la 01d~ct1ca, como integrante de la Mesologta. 
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EtfmoH5gfcarnente, Did<'§ctfca proviene del griego "d1dasl.efn''. enseñar 

Y "tekné.", arte. Por tanto se puede hablar de que es "el arte de enseñar o 
instruir". 

Este arte para llevar a cabo su tarea de optfmfzacfón del proceso en 
señanza-aprendizaje, se auxfl ta de un grupo de ciencias entre las que se en

cuentran la Psicologfa y la Sociologia. 

La primera describe -entre otros puntos- las diversas formas de 
aprendizaje del honibre y analiza las diferentes facetas de conducta que éste 
adopta entre circunstancias variadas. 

De esta manera, la Oidcictica intentará aplicar los mejores medios y 
técnicas de transmisión de los conceptos. habilidades y actitudes educativas. 
en funci6n de las caracterfsticas de cada persona y de cada grupo. 

Asimismo, se auxilia de la Sociologfa en virtud de que ésta le pro-
porciona leyes y fundamentos teóricos del mecanismo de aprendizaje del hom-
brc comprendido en su contexto social y. aunque secundariamente, la Didácti
ca se ayuda de otras materias de estudio entre las que cabe destücar la Fi-
slologfa, la Filosoffa general y el Diseño Gráfico. 

Comprendida asf la Didáctica. su objeto abarca dos grandes panoramas: 

la enseñanza y el aprendizaje, 

El término enseñanza tiene su rafz en la voz latín" "insignia" que se 
presta a dos interpretaciones diferentes. A tal respecto, Vlctor Garcfa Hoz -

afirma: 

"El 'insignia' latino significa, de una parte, 
'senalar hacia', incluye una idea de dirección; 
ensei'lar es lo mismo que mostrar" (9), 

(9) GARCIA HOZ V. ~U!.. p. 180. 



- 12 -

Es decir. por una parte la acción didáctica se refiere al suministro 
de conocimientos. habilidades y· actitudes d1rfgldos a un educando.En esta m~ 

dida se puede hacer una analogfa con el concepto de "1nstruccf6n". M!s ade-
lante el mfsmo autor nos dice: 

"Pero tambiGn el "insignio" puede interpretarse 
como poner una señal sobre una cosa; en últfrr.o 
término. seria dar un nombre a la cosa, sustit~ 
fr ta cosa misma por su seilal" (10). 

De lo anterior se puede decf1· que ahora ya no se trata de una simple 
"muestra" del objeto; la Ofd.lctica ya es referida a una acci6n en la que in

terviene un agente entre la cosa y el alumno. Se enseña con la pE:rsona mis
m.i, es decir, ya se habla de un proceso educativo, siempre y cuando lo que -
se enseñe contribuya al proceso de mejora personal. 

Aprendizaje se deriva del latfn "apprehendere" que significa asir, -
coger, captar. Más que definir el aprendizaje como un mero suceso de memori
zación, se refiere a una actividad de interiorización y fijación de conduc-
tas antes no conocidas y que denoten un cambio en la propia conducta de la -

persona con una relativa permanencia. 

Integrando los conceptos mencionados, es menester hablar de que la -

enseñanza es el medio que estimula la interiorización de conductas en la pe!. 
sana, de manera que se fije con cfl:!rta permanencia. 

Atendiendo a lo anterior, es factible realizar una división en la O! 
d:ictfca de acuerdo a la ampl 1tud de su campo de acción por tratar en el pro
ceso enseñanza-aprendizaje: 

( 10} Ibid. 
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1.- Didáctica General: Se orienta al estudio de pr1nc1pfos y técni
cas que sean válidas para el proceso enseñanza-aprendizaje de cualquier disc.! 
pltna~ ciencia o materia. Estudia dicho proceso desde una panorámica general 

·pero siempre vinculado a las circunstancias reales de la educaci6n y a los o& 
jetivos que ésta persigue. Es la parte te6rico-especulativa de la Didáctica. 

2.- Didáctica Especial: Tor.~da d~sde dos puntos de vista: 
a) En relaci6n con el nivel de enseñanza. 
b) En relación con la enseñanza de cada w~teria o asignatura 

en particular {11). 

En este sentido, la optimizaci6n de cada asignatura tomada por separa
do e integrada en un todo, constituye el objeto de este sector de la Didácti
ca. 

Dicha 1ntegrac16n es lo que ~e ha denominado de diversos modos: '.' plan 
de estudios", "plan de curso", cte., dirigido a un determinado nivel de ense
ñanza. Estos a su vez, se componen de Programas, entendidos como los que "se
leccionan y distribuyen la materia de cada asignatura o las unidades de trab~ 
jo de cada tema global" {12), 1'1:is concretamente, se habla de "planes de unf-
dad", "manuales", cte. Mds adelante se dar.:i la explicac16n correspondiente a 
estos ül timos. 

Con todo lo anteriormente mencionado, se facilita el deducir los el~ 

mentos fundamentales de una programaci6n didáctica. que responden a las pre-
guntas que todo educador ha de plantearse en su actividad: 

a] el "a quién" o receptor de la educación; el d1scente; 

b] el agente educador o docente: el "quién" de la educaci6n; 

{11) Crf. NERICJ I.G., Qp,cit •• pp.56-58 
(12) LARROYO F., Dicc!.onario Porrúa de Pedagog'ia; voz "Programa escolar", 

p. 484. 
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e] los prop6sitos u objetivos educacionales: el "por qué" y el "para 
qué"; 

d] el contenido por transmitir o el "quid" (qué) de la educaci6no 

e] el "cómo" de la educación: la metodologfa; 

f] el "con qué" de la educac16n: materi<1.l didáctico; 

g] el "cuándo" de la educación: tiempo didáctico y, finalmente. 

h] las circunstancias ambientales: el "dónde" de la educación. 

Todos estos elementos interactúan constantemente, es decir, es nece
sario conocer a los alumnos con el obje~o de implantar un método, o deterrnJ. 
nar las técnicas para exponer un contenido en función del material didácti
co disponiblE?, etc. Ce tal suerte, la educación y más concretamente el pr,!! 
ceso didáctico, se convierte en una actividad consciente, en una actividad 
de planeación o previsión de tales elementos (de ahf la irr.portancia de los 
programas). Posterionnente de la aplicación o ejecución de éstos, se hace -
necesario una verificación de la utilidad y del grado de aprovechamiento de 
el los, en función de los resultados obtenidos. De esta manera se propiciarl'i 
un cauce de retroalimentac16n de todo lo planeado y ejecutado. 

Entendiéndose asf, la Didáctica consta de tres momentos principales: 

PlaneaciiSn: que es la previsión de lo que se va a real izar. 

- Realización: entendida como la ejecución o materialización del 

planeamiento, Aquf propiamente se habla de la praxis del proce
so de educación. 

- Evaluaci6n: verificaci6n constante y total del procese. 
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o o A e T e A 

PLANEACION 1--" REALIZACJON 1-- EVALUACION 

11 11 11 

"" i ~ ( 1·etroa l irnentac ion) 

Oelfmftando asf la Didáctica, se' infiere que el momento de planeacH5n -
constituye una programac16n 16gfca y segura de la actividad docente en cual--
quier nivel de enseñ.:mza considerado. 

[ste momento referido a una particular área de la Did~ctica -que mds 

adelante se indica- constituye el sector donde se ubica el presente trabajo. 

C) PedagoQ~a en la empresa. Tipos de educación. 

L'1 11mitacf6n l<1bor'11 que se adjudica al pedagogo, es en ocasforws muy 
general izada debido a la relaci6n que se hace de éste con el significado de la 
primera ra'i;: etimol6gica de Pedagogfa, es decir, "pais" que significa niño. Se 
considera al pedagogo como un agente educacional referido únicamente <il ámbito 
fnf'1ntil. Sin embargo, cada vez se acepta más 1 a idea de que su fur.ci6n se 
orienta a estratos o ámbitos diferentes al escolar. Si se toma a la educación 
como ese proceso intencional de perfeccionamiento de las potencias humanas, la 
educaci6n entonces serS un proceso contfnuo y dinámico a lo largo de toda la -
vida del hor.'.bre. En esta medida, el o!imbito laboral es también un ~r;blto educa

cional, de formación de la persona; "··· la educacf6n es una función que coad
yuva directar::ente para mantener en alto el nivel moral del personal en la em

presa y como r::edfo eficaz de fntegrac16n" {13). 

(13) SILICEO A., Capacltacf6n y desarrollo de personal, p.28. 
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En el departamento de personal o de recursos humanos, el pedagogo -en 

tre otras func1ones- realfza una Tabor de adfestramfento, capacitación y des_! 
rrollo de los empleados en los diferentes niveles (personal de lfnea, de man
dos intermedios y altos mandos o gerencial). por ejemplo, elaborando programas 

de capac1tación, realizando inventarios de recursos humanos, frapartfendo cur
sos, evaluando personal apto para las diferentes tareas, etc. Es decir, su la
bor se ampl fa enormemente al rw·smo tiempo en que se considera a esas funciones 
mencionadas como obligatorias legalmente hablando, según se expresa en la re
forma a la fracción XIII del artfculo 123 constitucional de t-~t'.!xfco, y en el ªE. 
tfculo 153 fracciones "A" a la "X", de la Ley Federal de Trabajo, misma que -
aparecf6 en la reglamentación oficial del Diario Oficial de Ta Federación de -
fecha 28 de abril de 1978. 

Para efectos del presente trabajo, se definir§ a las funciones anterf,2_ 

res de ta siguiente ~anera (14): 

- "~~implica el desarrollo de habilidades de tipo motriz, Je 
facil fdades manuales que permiten llevar a cabo operaciones mecánicas'' (15). 

Generalmente se dirige este ténnfno a personas con conocfmicnto de su 
labor pero que carecen de una serie de habilidades especificas que mejoren su 
desempeño. 

- "Capacitar impl fea el proporcionar conocimientos que permiten al -
trabajador desarrollar su labor y resolver los problemas que se le presentan 
durante su desempeílo" ( 16). 

(14) Como el trabajo no pretende ser exhaustivo, se prescindir§ de la rr.enc16n 

de múltiples definiciones de estos términos referidos a la especializa-
ci6n del trabajo o al tipo de persona Que ocupa el puesto. 

(15) SILICEO A., Oo. cit., p.40. 

(16) Ibfdem. 
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Este aspecto más amplio, se dirige a preparar a personas p.a. que sean 
capaces de profundizar en su labor e interrelacionar su actividad co otras t! 
reas, ya sean conexas o ajenas a su área. 

Estos conceptos a su vez, implii;:an la poslb111dad de un ulte·ior ~ 

!.!::9l!.2. en la persona de todas sus facetas, de manera que se genere J.J triple -
beneficio~ 

a] En la persona: de modo que actualice sus facultades y ea capaz 
de promoverse a puestos laborales m:i:s al tos. 

b] En 1 a ern¡Jresa: contando eón persvnas m:l:s capaces y prep.Jradas 
que aumenten la productividad. 

e] En la sociedad: gente mejor preparada que propicie una adá vez 
mejor convivencia social. 

En esta linea el pedagogo .adquiere una función tle educador in egrill tle 
los trabajadores considerados en su dimensión hio-psico-social. Igual .ente, !>U 
labor quedará complementada con la ayuda de sus diversos colaboradore aplica
da de acuerdo con el tipo de espec1alizac16n de éstos. Entre los más ifportan
tes se mencionan: ps1c61ogos, administradores, ingenieros y licenciado en re
laciones industriales. 

O) Adiestramiento y capacit~ci6n a nivel técnico. 

Al ser considerados estos procesos de adiestramiento, capacita i6n y 

desarrollo dentro del ámbito laboral, se prescinde de ellos como fnteglantes -
de un sistema formal de educac16n socialmente reconocido en nuestro pa s. 

Como sistema formal de educación se entiende aquella formaci6n 
1

_e cor
te escolar, técnicamente regulada y cuyo fin especifico y propio es la educa-
ci6n. Es decir, abarca desde la educaci6n pre-escolar hasta llegar ~ los 
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estudios superiores, pasando por una educación elemental o primaria y una educ.! 
cfón media básica y media superior (bachillerato) (17), 

Por otra parte,el sfstél!la no formal de educación se entiende como aquel 
que no depende dfrcctame.nte del contexto curricular socialmente aceptado. En 
ocasfones son incluidos aquf, los estudios de postgrado y espec1alizaci6n ya 
que son propiamente optativos, 

En términos generales se puede decir que este tipo de formación es un -
complemento de la educaci6n escolar. Luego entonces, se habla de cinco agrupa
ciones dentro del sistema no formal: 

- Famfliar. 
- Eclesiástica o religiosa, 
- Recreativa o de esparcfmfento. 

Pol ftfca. 
- laboral. 

Es en esta última donde se encuentran los procesos que se han venido tr!. 
tanda dentro de la empresa. Su orientación estará principalmente dirigida a un 
mayor desenvolvimiento del sujeto. pero siempre enmarcado en su contexto socfo
laboral, "ya que todas las acciones de adiestramiento y capacitacf6n responde
rán a necesidades reales de Ja empresa y de las personas que en ellas trabajan" 
( 18). 

Como se ha mencionado, el adiestramiento es referido a las facultades m,S?. 
trices, manuales o psicomotrfces. Para el objeto de este trabajo, se entenderá 
como la adquisicH5n de capacidades técnicas. Asimismo, la capacitación se --

(17) Cfr. NATTOS L.A. Compendio de didáctica general, pp. 23-24. 

(lB) GAMBOA V.G. ~fffcación y la programación de la capacftacH!n Y adies
tramiento. Revista del servicio nacional ARMO, p.40, Vol.IX, jul-sep.1979. 
núm. 36. 
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refiere· a la personal profundizac16n sobre e1 trabajo y su desempeño; en otras 
palabras, a la "adqu1sic16n de conocimientos principalmente de carácter técni
co. cienttffco y administrativo" (19). 

De esta manera se intenta justificar la orfentaci6n de dichas funciones 
hacia un marco o nivel técnico preferentemente y considerado dentro de la Oidáf. 
t1ca especial, en contraste con el desarrollo que se encamina -con base en aqu!_ 
llos- hacia una formacf6n mucho más completa de la persona: formacf6n integral 
o humana.· 

[OUCAC o " 

PRE-ESCOLAR FAMILIAR 
p 

ELEMENTAL E ECLESIASTICA 
R 

s RECREATl\'A { Bh1co 
MEDIA o 

Superior 11 

A POLI TI CA 

SUPERIOR 
LABORAL 

SISTEMA FORMAL DE EDUCACIOll SISTEMA NO FOR110.L DE EDUCACJON 

(19) ARIAS GALICJA F. Admfnfstraci6n de recursos humanos, p. 320. 
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E) Delimitación conceptual. Perfecc1onam1ento docente. 

En nuestro pafs se genera una cada vez rnüs creciente necesidad de con
tar con mano de obra y personal califfcado."En estos tiempos en que los cambios 

Sé suscitan con cada vez mayor rapidez, en que la tecnología avanza a grandes 
pasos, es necesario que el hombre se actualice y se adapte constantemente a e~ 
tos cambios" (20) princf;>aln:ente, en el plano técnico de su formación: personal 
capaz que labore en la industria nacional. 

Con este motivo, el Gobierno Fed!!ral ha creado un num!!roso grupo de ce!)_ 

tros de esta indo le a través de organismos públ feos que los sustenten. Entre 
otros se encuentran: la Secretarfa de Educación Pública con más de 10 instit~ 

tos regionales, 110 escuelas técnicas, industriales y comerciales y, más de 32 

centros de capacitación para el trabajo industrial; el Instituto /l!!xfcano del 

Seguro Social; la Universidad llacional Autónoma de México con carreras y espe
cialidades técnicas; el Servicio llacional ARMO; el cortALEP y sus múltiples plan 
teles, etc. (21), 

Dentro de esta categorfa, también se encuentran las instituciones pr1v.i!_ 

das que combinan esfuerzos con el gobierno en la satisfacción de la demanda men 
cfon<ida con ant!!rioridad, tal y como se establece en el artfculo 153, fracci.2, 
nes "C" y "P" de la ley Federal de Trabajo. Entre otras, se pueden mencionar 
Universidades, Instituciones de enseñanza superior e Institutos de especializa
c16n. 

Estos últimos han tomado un auge muy grande en nuestro pafs en el sent! 
do de que algunas empresas -debido a sus 1 imitaciones- no son capaces de costear 

(20} GAMBOA V.G. ~. p.40. Sobre este mismo aspecto, el autor ALFOllSO SI
LICEO habla de la existencia de dos factores que impiden el avance del ha!!). 
breen todas sus dimensiones: la ignorancia y la obsolescencia (Cfr.Op.cit., 

p. 17). 

(21) Cfr. ARIAS GALICIA F., Op.cit., pp. 316-319. 
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sus propios departamentos o sistemas de adiestramiento y/o de capacitaci6n. ne 
esta forma, el personal de ltnea y mandos intermedios son enviados a dichos cen_ 
tros ya sea con el prop.lisfto de una adqufsicf6n de conocimientos y técnicas, ya 
sea' para desarrol Jo de sus facultades .. 

Algunos de estos institutos, dado su carácter técnico relevante, han -
cafdo en descuidos importantes de orden eminentemente didáctico; algunos de es
tos aspectos son: nuevos sistemas evaluatorfos, conocimiento interpersonal do
cente-grupo, establecimiento de objetivos evaluablus, planes esquemáticos de S!!, 

sf6n, sistemas para anál isfs de contenido, etc. Quizá la mayor'ia de los ins
tructores de este nivel, cuenten con un método personal que -de alguna u otra 
forma- les permitan sacar adelante cada_ una de sus sesiones. Seguramente y en 
algunos casos, el criterio de organi2acf6n y jerarqufzacf6n del contenido por -
tratar depender.S en buena parte, del buen jufcfo y experiencia laboral del ins
tructor. 

Comprendido asr el problema, la soluci6n girará en torno a una labor de 

perfeccionamiento docente, no entendida como una actividad que suplante y derr.2_ 
que Jo ya realizado por el docente: el estilo docente no es factible de ser SU]. 

t~tufdo. La idea es aprovechar tal experiencia, integrarla, y trazar der"roteros 
sugeridos con el objeto de hacer más eficiente. sistemática y provechosa la 
constante tarea didáctica del instructor. 

'Esta labor de perfeccionamiento se fundamenta en un '9rupo de seis pos~ 
lados: 

"a} Al docente se le puede transmftfr nuevos conocimiento~ t~cnfcos y -

percepciones pedag6gfcas para responder a necesidades no percibidas u orogfna-

das en él mismo. 

b) Estos nuevos conocfmfentas técnicos y percepciones producfr§n algún 
tipo de a1terac16n sfgnfffcativa en su patr6n motfvacfonal con respecto a su -

tarea educativa. 
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c) Estos ••• permanecerán aún cuando el docente abandone la situaci6n 
"protegida" de perfeccionamiento, y regrese a su rol docente acostumbrado en la 
fnstftucf6n educacional respectiva. 

d) El docente será capaz de adaptar por sf mismo sus nuevos conocimien
tos y percepciones a la sftuaci6n-de trabajo, 

e) El capacitado podrá Justificar ante sus colegas sus cambios de con-
ducta y actitudes; y, finalmente: 

f) Será capaz de convencerlos para que también ellos real icen un cambio 
en sus propias conductas y actitudes pedag6gfcas" (22). 

Con base en estos criterios, se desarrollará la posfbilfdad de implan~~ 

tar un sistema didáctico como alternativa a la continua labor de programacf6n y 

sfstematfzacf6n didáctica del docente. 

Tal prop6sfto se basará en los factores detectados en un instituto ded.i: 
cado a la tarea externa de adiestramiento y capacftacf6n técnicas4 

(22) MAGEflOZO A. y PA\IEZ J. El perfeccfonamfento docente como estrategia de 
cambio educacional. Revista 1 atfnoamericana de estudios educativos del 
CEE; p.125, 1979; Vol. JX, no. 3. 
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CAPITULO II - CONS?OERACIOf/ES PRELIMINARES. DEFINICION Y 
OESCRIPCION OE LOS COf/CEPTOS SlSTEfolICOS, 

a) Concepto de sistema. 

La palabra sistema proviene del latrn "systerna" que sfsgniffca "poner -
junto, ordenar". Ce hecho, es frectu:!nte comparar esta palabra con términos afi
nes tales como "organizacf6n", "ordenamiento", "jerarquizacf6n", "método", etc. 
que -lejos de caer en un error- se consideran como conceptos análogos y se en
cuentran en oposfci6n a las actividades espontáneas o improvisadas. 

Un sistema es un "conjunto ordenado de componentes o elementos interre
lacionados, interdependientes e fnteractuantes que funcionan de manera integra
da para obtener un resultado" (23), Como se puede observar, un sisterna no es -
una simple aglomeracf6n de elementos inconexos; más allá, están ordenados 16gf
camente e fnteractüan con el objeto de alcanzar un resultado especlffco. 

En este sentido, fundamentalmente todo sistema actúa con base en cinco 
principios básicos: 

- Principio de interacción: el sistema es un todo indisoluble, fnte-
grado por partes fnteractuantes y afectadas entre sr. 

2 - Principio de subordinacf6n: el todo es primario y las partes son SQ. 

cundarfas; éstas están en función del prop6s1to de aquél. 

3 - Prfncfpfo de unidad: el todo se conduce como unidad, no importando 
lo complejo que éste sea. 

{23) BANATHY B.A. en GAGO HUGUET A,, tlodelos de sfstem:itizacf6n del proceso en

seiianza-aprendfz<1je, p. 79. 
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4 - Principio de organización: el todo es m5s que la suma de sus partes. 

5 - Principio de jerarqufa: los sistemas esttin relacionados jerlirquica
mente; cada nfvel s1stémfco se confonna de parte o subsistemas y es componente 
a su vez. de sistemas mayores o ~upersistemas (suprasistemas) (24), 

Estos principios conllevan a la fdea de una función teolológfca o de fJ. 
nal idad que posee todo sistema. Cualquier sistema ya sea natural o crl!ado, ope
ra con un propósito el cual es llevado a cabo a través de una variada serie de 
pasos lógicos y coherentes. Así, la funcionalidad y la dfnamfcidad son otras C.! 

racterísticas que poseen los sistcrnas. 

D) Sistema, estructura y modelo. 

Haciendo alusión al primer principio mencionado en el anterior apartado, 
es de hacer notar la difC?rcnciación que hay entre las partes 1ntcractuantcs y • 

el todo o generalidad que las abarca. Estos elem!!ntos interdcpend1entes. asl CO.!!!. 

prendidos vendrán conformando la estructura del sistema o del todo. 

" ••. toUa estructura supone determinadas relaciones 
entre los eleNentos al mismo tiempo que una orden11-

ci6n relativamente estable de las partes de un todo" 
(25). 

En otras palabras, se puede hablar de que la estructura corresponde a -
la "fonn<1 11 del todo, a la descripción interna del sistema. Esta estructura es 
la que permitirá la ya mencionada dfnamicidad o facultad cambiante en el proce
so funcional sistémico. Asl es comprendida la interdependencia de los 6rganos -
y la funcionalidad y dinamicidad de éstos al formar parte de un sistema, por -
ejemplo, el cuerpo humano. 

(24) Cfr. JOHllSOfl, KAST y ROSEtlZWEIG, citados por MAGENOZO A. y PAVEZ J,. ~ 
f..iS.:_, pp. 129-130. 

(25) COLOM. CAílELLAS 1\.J, Sociología de la educación y teoría general de siste
~· p. 19. 
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Debido a la concepci6n abstracta que se tiene de toda estructura, se 
ut11 izan representaciones lo rn&s exactas y exhaustivas posibles que entrañan -
al fen6meno de dicha estructura como una realidad. Estas representaciones rec_i 
ben el nombre de "modelos" y en este caso, se definen como "la representaci6n 
de la realidad estructural de un sistema" (26). 

C) Educac16n y Sistema. 

--- -7.:::::\ 
o ----

"S" SJSTlllA 
"E" • ESTRUCTURA 
[ 1 ELEMErlTOS 

INTERACTUAflTES 

Como se mencion6 con anterioridad, la formación laboral se considera -
generalmente como parte de un sistema no formal dentro del contexto educacto-
nal socialmente reconocido. Sin embargo, la educac16n en el trabajo y las d!! 
m!s formas educacionales (ecles1list1ca, familiar, etc.) son consideradas como 
sistemas en sf ya que poseen elementos interdependientes, cuya acción de uno -
de ellos afecta inevitablemente el desenvolvimiento de los dem~s. Asimismo, 
dichos elementos constituyen un todo integrado con un objetivo preestablecido 
y por cuya posesión actúan. 

(26) Ibid., p. 21. 
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Ejemplificando, se habla de los subsistemas de adiestramiento y capacj_ 
taci6n en empresa, comprendidos en un sistema funcional o sistema de educacii!in 
laboral que -a su vez- se integra en un suprasistema de educación general el -
cual abarca los tipos de sistema formal y no formal de la educac16n, 

Este suprasistema de educación general -dada la caracteristica de so-
ciabi11dad en el hombre- se ha Integrado como fen6meno dentro de un Smbfto so
cial, en este caso, sistema social o suprasisterna del sistf!ma educacional. 

En definitiva. se habla de que el sistema educativo vendria definido -
como un subsistema del sistema social, Dicho sistema social regular~ la activj_ 
dad del fenómeno educativo, entendiéndo~e éste como una labor de formacién de 
personas, de un desarrollo de las facultades propias de cada ser con el que se 
trabaja (educa). 

"El fen6meno educativo, a pesar de darse en 
la sociedad y gracias a la sociedad, es un 
fen6meno individual, de base psfquica, ase!l 
tado en las relaciones docente/discente o -
~ducador/educando. La sociedad, en todo ca
so, pos ibi 1 ita 1 a si tuac i6n educativa. crea!!. 
do el clima, proporcionando los medios y -
estableciendo los objetivos y la or1entac16n 
que debe poseer" (27) 

De esta forma, la educaci6n -como todo sistema- deber& estudiarse a 
nivel estructural y también a nivel funcional o enfoque dinlimico. En este sen
tfdo, los elementos en su interrelaci6n corr.prenderlin el Proceso ense~anza-apre!l 
dfzaje, al que igualmente se le puede sistematizar al llamSrsele sistema didli.f 

tfco, subsistema del sistema pedag6gico. 

(27) Ibidem, p. 115. 
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Partiendo de esto. los elementos del sistema dfd.Jctfco (tanto materia
les como humanos) en su labor de opt1mizaciO:n ser&n el objeto de estudio de di 
cha dfscfplfna. Esta labor llevar& al constante y conttnuo proceso de perfec-
cfonamfento docente, factor que se ha venido tratando hasta el momento. 

O) Tipos de sistemas. Cibernética de la educacf6n. 

Los diferentes tipos de sistemas y su clasfffcacfón se dan en funcf6n 
del punto de vista en que sean tratados al igual que de la complejidad que 
puedan presentar. 

A nivel general y conforme al sentido u orientación de su actividad, 
los sistemas se pueden dfvfdfr en dos grandes grupos. Por un lado, existen -
los sistemas determfntstfcos Jos cuales se encuentran previamente regulados 
y su funcionamiento es predecible con certeza. Un claro ejemplo de ~stos se 
encuentra en nuestro sistema solar. 

Por otro lado. existen los sistemas probabilfsticos cuyo funcionamien 
to no siempre es predecible y estli sujeto a la actividad variada de cada caso 
en particular. La f1nill 1dad de estos sistemas generalmente no es determinada 
de antemano. Asimismo, se deduce la enorme capacidad dinSmica y adaptativa de 
estos sistemas. Un ejemplo claro es cuando una persona ingresa a un hospital 
para ser intervenido quirürgicamente (el sistema es el hospital). 

En esta misma lfnea y prescindiendo de las otras clasificaciones de 
los sistemas, se habla de que por su actividad los sistemas pueden ser abier
tos o cerrados. 

Los primeros son identificados por Fernando Arias Galicia, de la si-
guiente manera: 
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"Cada sistema se encuentra en un medio circu!l 
dante (supras1stema). De la misma manera que 
existen relaciones entre los diversos elemen
tos del sistema, pueden existir tales nexos -
igualmente entre el sistema y el suprasiste-
ma~ (28). 

Este tipo de sistemas' abiertos realizan un proceso de intercambio de 
1nformac16n en el que se genera una influencia mutua y que permite una cons
tante adaptaci6n del sistema para con su suprasistema y viceversa. En este -
sentido, los sistemas abiertos son adaptativos y constituyen un proceso de -
comunicaci6n, entendido éste como inter~ambio de informac16n con un prop6si
to determinado y originado entre los elementos de los sistemas de cuesti6n. 
Ast, la regulac16n o control de estos sistemas abiertos vendrá dado por la -
propia influencia del suprasistema. El ejemplo más patente fue el que se rnen 
cion6 entre el sistema social y el sistema educativo. 

A su vez, los sistemas cerrados no reciben intercambio alguno entre 
ellos y su suprasistema. Estos sistemas poseen la capacidad de una autorreg!!_ 
lacién en cuanto a .sus elementos estructurales; en sf, realizan una funci6n 
retroactiva o de retroalimentación, una func16n correctora u optimizante de 
su actividad considerando los objetivos que se han propuesto. Para ejemplif.i 
car, serfa necesario tomar algún sistema abierto y considerarlo como cerrado 
en alguna circunstancia en particular. 

Todo sistema abierto o cerrado estudiado en su enfoque funcional, 
consta de ciertos elementos de entrada al sistema que, a través de éste, se 
transformarán en elementos mejorados de salid~. A los primeros elementos se 
les denomina "insumos"; a los resultados, "productos". 

(28) ARIAS GALICIA F. Op.cit., pp. 15-16. 
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En esta medfda se habla de que los sistemas cerrados son sistemas c1-
bernétfcos al transformar fnsumos en productos y al real izar una funci6n de -
control, junto con una func16n retroactiva (29). 

Considerando el proceso educatfvo como un sistema gracias a la Pedago
gfa, y a la Didáctica como subsfs~ema de ésta, se puede considerarlos como sf,! 
temas probabilfstfcos, ya que la actividad de formaci6n se da en funcf6n de Ci!, 
da persona y aunque le sean aplicados los mismos insumos, los productos esta-
rán dados acorde a las caracterfstfcas de aquéllas. 

Igualmente, es considerada como un sistema abierto puesto que en gran 
parte es regulada por el suprasfstcma s9cial en el que está enmarcada y por m.! 
dio del cual efectúa sus cambios adaptatfvos •• Asimismo, realiza una funcf6n C.2, 
municattva en donde sus elementos estructurales conforman factores de comunlCJ!. 
c16n: 

- Fuente: Programas, cxperfencfa social, etc. 
- Emisor: Docente, instructor, maestro, etc. 
- Medio o canal: Palabras, tecnologfa educativa, material, etc. 
- Mensaje: Contenidos de aprendizaje, y 
- Receptor: Discentes, alumnos, etc. 

De la misma manera, la educacf6n se considera como un sistema cerrado 
-por lo tanto cibernético- en la medida que posee las técnicas Y lineamientos 
de autocontrol y constantemente recibe una acci6n retroactiva de su actuar. -
De esta forma se habla de que los momentos didácticos (planeacf6n y evalua- -
ci6n/retroalfmentaci6n) se ubican dentro de un sistema, tal y como se mencfo
n6 previamente. 

(2g) Cfr. COLOM CAílELLAS A.J. Op. cit., p. 38 
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Al referir la educac16n como un proceso de transformacUin de insumos en 
productos. no se pretende caer en determinaciones finalistas o en procesos meC!_ 
n1stas. De hecho. cuando se le considera como s1steina probab111st1co. se justi
fica su indetermfnacflin y se reafirma su alto gr.ado de dinamicH1.ad. 

Se considera a la educaci6n con tal perspectiva con el objeto de facfll 
tar su comprensilin como proceso sistémico y gracias al cual• es factible reali
zar una representac16n esquem~tfca, es decir, un modelo. "El anJ:lisfs sistemát! 
co identifica los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje y sus relaciones• 
(30). Entendida asi, se hace notoria la importancia de la labor docente en su -
rnfsflin social de cualquier situación educativa. 

Para este caso, el siguiente modelo representa la actividad en un sf.st~ 

ma de recursos humanos dentro del área laboral con sus elementos estructurales 
o subsistemas de adiestramiento y capacitacflin: 

(30) JUSTO LUIS. Curricul um y técnicas de educacH5n, p.55. 
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E) Conclusiones. 

A lliilnera de conclus16n se puede considerar que todo proceso educativo 
-entendiéndose éste desde cualquiera de sus puntos de vista: sistema, subsis
tema o suprasistema- : 

- en cuanto a su finalidad u orientación teleológica es un sistema 
probabilistico, 

"- en cuanto a sus relaciones con el sistema social es un sistema -
abierto, 

- en cuanto a sus relaciones consigo mismo es un sistema cerrado, y 
- en cuanto a sus relaciones con los sujetos objetos de su función 

es un sistema de comunicilción" (31). 

En esta última consideración en la cual tiene cabida el proceso deº.!!. 
senanza-aprendizaje: se desarrolla el mecanismo de interacc16n de los elemen
tos estructurales del sistema pedagógico. 

Una adccuílda c1ecci6n y un eficiente manejo de los medios que favore,!_ 
can dicho proceso. se traducirá en una optim1zac16n acaecida en los elementos 
de salida del sistema, en este caso, los receptores o discentcs. 

Finalmente, éstos habr~n tomado parte de la actividad transformadora 
como labor de perfeccionamiento de sus personas, tal y como se concibe en el 
objeto de la educaci6n. 

(31) COLOM CAílELLAS. ~. p.120. 
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CAPITULO JII - DETECCION DE NECESIDADES. FU!lDAMErnACION ltUCIAL DE LOS 

GUIONES DIOACTICOS DE CURSO. 

A) Planeac16n. 

Un primer paso para efectuar e_l momento de planeac16n d"ldáct1ca, con, 
stste en llevar a cabo un proceso de detecc16n de necesidades. Dicho proU!SO 
se real 1z6 en la institucHin dedicada a la tarea de adiestramiento y capac1-
tac16n que se ha estado tratando. 

La detecci6n de necesidades es considerada como el requisito previo 
para desarrollar adecuadamente cualquier proceso formativo, entendido como 
educact6n o las demás formas ya mencionadas. Dicha detecci6n -llevada a -
efecto sistemáticamente- arroja datos reales y confiables sobre la sttuaci6n 
por abordar. 

"No hacer planes en absoluto o no planificar 
sobre la base de necesidades y caracter1st1-
cas individuales definidas, equivale a expo
nerse a degradar a las personas• como tam--
bién su felicidad. dignidad, potencial y ha
bilidades" (32). 

De esta manera, se pretendi6 determinar los hechos organizacionales 
y personales que representaban la problemática en el ya indicado lugar. y 
cuyas alternativas de solucHin permitieran una pronta y eficaz respuesta P.Q. 
sttiva. 

B) Caracteristicas generales de la tnstituc16n. 

Las presentes caracteristicas son fruto de una entrevista hecha al 
director del instituto. Se hace mención de ellas en este momento para ast -

(32) KAUFMAN R.A. Planificación de sistemas educativos, p.13. 
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facilitar la comprensf6n de los siguientes subtemas a considerar. Las caract,! 
rtsticas son: 

- Como se ha especificado, el instituto se dirige a proporcionar a
diestramiento Y capacitaci6n técnica para personal cal fficado, laboralmente -
apto en funciones propias de la industria electromecánica del Pafs tanto a n.:t 
vel de personal de lfnea como a sUpervisores o personal de mandos intermedios. 

- El instituto consta de: un director general y una secretaria ejec.!! 
tiva (~rea de direccf6n), cuatro instructores de planta y dos eventuales (área 
docente) y, un auxiliar de mantenimiento (área de mantenimiento}. 

El personal docente está caPacftado en alguno o algunos de los nu.! 
ve cursos con que se cuenta, además de poseer conocimientos superiores en mat,! 
rfa electromecánica. 

- las aulas con que cuenta el instituto est!n especialmente prepara
das para las sesiones, asf como equipadas con material didáctico y experimen-
tal apropiados. 

Por otra parte, son frecuentes las exposiciones de tales cursos en 
ciudades de pr~vincia. 

- los educandos que participan en los diversos cursos llegan al ins
tituto con una experiencia laboral y acad~mica un tanto diversa, la heteroge-
neidad de los grupos es regular, 

C) Sftuacf6n crftica. 

A nivel general en cualquier empresa, las necesidades que ésta pueda 

tener se clasifican en dos grandes grupos: manifiestas y encubiertas (33). 

[33) Cfr. MENDOZA ILA. Manual para determinar necesidades de caoacitacf6n,p,37. 
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Las necesidades manifiestas -como su nombre lo indica- son bastante 
evidentes al hacer una inspecci6n sobre el desempeño global de la compal\1a. 
La capacitac16n que requiere este t1po de necesidades es inmediata. dada la 
posibilidad en el aumento de mayores y más complejos problemas. 

"Por otro lado, las necesidades encubiertas se dan en el e.aso en -
que los trabajadores ocupan normalmente sus puestos y presentan problemas -
de desempeño, derivados de la falta u obsolescencia de conocimientos, habi
lidades o actitudes" (34-), 

Estas últimas son las que se padectan dentro de la organizact6n co
mo más adelante se apreciará. 

Asimismo, dado el alto grado de dificultad que implica el delimitar 
estas necesidades dentro de la empresa, se consideran cuatro niveles en los 
cuales la detección puede ser iniciada: 

La empresa completa. 
Una área crtttca. 
Un puesto prioritario. 
Una situación crttica. 

Gráficamente, lo anterior queda expuesto en el siguiente diagrama -
de flujo (35): 

(34} lbidem., p. 38. 

(35) lbiden., p. 55. 
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ºEs evidente que una .1nvestfgac16n de toda la compañla desembocar! ne
cesariamente en el estudio de puestos y sitl.Jacioncs; lo inverso no resulta ne
cesariamente lo mismo'' (36). 

Partiendo de este an&lfsfs deductivo, es conveniente denotar los si-
gufentes supuestos preliminares: 

a) La empresa en cuest16n es bastante pequeña y su dfn!mfca funcfo-
nal es la adecuada para su situac16n particular. 

b) Las !reas de direccf6n y ma~tenimiento no representan mayores pr~ 
blemas, ni en su dfn!mfca ni en su integrac16n con el resto de las !reas. Lu~ 
go entonces, la posible área crftic.a por tratar se refiere al área docente. 

e) /lo existe ningún problema de puesto -prioritario o secundario- en 
ninguna de las áreas. Los puestos son evaluados constantemente y su descmpe~o 
se mantiene en nivel 6ptimo, de acuerdo a las pol'iticas del fnstituto, 

Estos tres.supuestos agotan el posible inicio de la detecci6n de nec,!t 
sidades encubiertas en los primeros niveles (empresa, ~rea crttica Y puesto -
prioritario). Por tanto, es posible inferir que tal deteccf6n tendrá su in1-
cio y correcc16n en alguna situación crttica, asf como que su proceso se efe~ 
tuará'. con base en el siguiente modelo retroactivo (sistema retroactivo) {37)~ 

(36) Ibidem., p.54 
(37) KAUFflAN R.A. Op.dt., p.30, 
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Debido al campo de acción del presente trabajo, solamente se llevarán 
a cabo las primeras tres etapas del anterior modelo. quedando las dos restan~ 

tes para inicio de una nueva labor de investigaci6n sistemática. 

Finalmente, uniendo los dos diagramas de flujo o modelos expuestos. -
se obtiene un nuevo diagrama que servir§ de gula para el desarrollo de la pr,! 
sente investigación. Dicho diagrama es el siguiente: 
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O) Técnicas y Procedfmfentos, 

El método de fnvest1gaci6n que se utflfz6 para este trabajo fue el de 
recop11acf6n de datos o indicadores. Más concretamente, se selecc1on6 un gru
po de técnicas y procedimientos lo mds confiables posible y de los cuales se 
tomaron en consfderacf6n algunos aspectos determinantes: 

Era necesario sostener una plática con el director de la fnstftu-
cf6n, ya que se consfder6 que tenia la vfs16n de conjunto de la empresa. Asi
mismo, él fue el solicitante del servfcio de detecc16n de necesidades. 

- Era precfso conocer al mayor nGrnero de instructores de planta, 
puesto que eran ellos los sujetos por cOnsfderar durante la fnvestigacf6n. 

- Igualmente, era muy importante conocer lo más detalladamente posi
ble los programas con que contaba el instituto, ya que el problema podrfa o -
no ser referido únicamente a los instructores. 

Dados los anteriores factores, se opt6 por realizar una fnvest1gaci6n 
que arroja las impresiones de ambas partes {dfreccHin y docencia). Posterior
mente se pens6 en ~legfr otra técnica que permitiera comprobar de manera más 
objetiva tales impresiones y que a la vez, condujera a delimitar el verdaderD 
problema. 

Asf, se consfder6 que elaborando y efectuando una entrevista abierta 
al director del instituto {de la cual se obtuviera el máximo de informacf6n), 
una entrevista dirigida para un instructor representativo (que para el caso -
se decfd16 entrevistar al instructor con más antigUedad en la empresa) Y un 
proceso sistemático de observacf6n de algunas sesiones y de los programas de 
curso, darfan cumplimiento a los aspectos determinantes antes mencionados.Por 
otra parte, esta muestra elegida únicamente servirfa de comprobacf6n de una 
necesidad que el propio director habh1 detectado como problema int.r-.;.no. 
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En la entrevista abierta -como lo indica su adjetivo- se plantean as
pectos generales para los cuales el entrevistado puede proporcionar una infor: 
macfón amplia. El entrevistador se 1 fmfta a real fzar algunas observaciones al 
respecto. 

Por otra parte, en una entrevista dirigida al entrevistador expone un 
determfnado número de preguntas a las que el entrevistado da respuestas bre
ves, Generalmente, estas preguntas se preven con anterioridad y durante la e.!!. 
trevfsta se anotan las respuestas lo más completas posible. 

Un proceso de observación sistemática es un examen atento de un dete!,_ 
minado hecho, efectuado en un lugar predeterminado y basado en una gufa obje
tiva como apoyo. 

De esta manera, se efectuaron una serie de procedimientos para cada 
una de las técnicas seleccionadas. Se elaboraron guiones de entrevista y de 
observación que contuvieran -de la manera más descriptiva- la totalidad deª.! 
pectes por tratar en cada caso. Finalmente, se hizo acopio de la información 
obtenida con el propósito de esclarecer el problema, previo an!lfsfs minucio
so. 

El guión 1 corresponde a la primera entrevista abierta aplicada al dj_ 
rector del instituto. 

El guión 2 contiene las preguntas de la segunda entrevista dirigida -
para el instructor representativo del área docente. las preguntas se fund,! 
mentaron en las respuestas que dfo el director. 

El guión 3 se refiere a los aspectos observados en dos sesiones esco
gidas al azar de algunos de los cursos {con instructores diferentes en cada 
una). También se tratan las revfsfones interna (contenido) y externa {demás 
elementos didácticos) de los programas del instituto. Dicho proceso fue post~ 
rfor a las entrevistas y se bas6 en éstas para la elaboración del presente 
guión. 

El dfse~o y aplicaci6n de estas técnicas, se llev6 a cabo según reco
mendaciones convencionales (38). 

(38) Cfr. MENDDZA ti.A. Op.cit. • pp.72-78. 
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~ Fecho -~F~eb=r~._,_19"B"·I~ 

Tipo de entrevista --=ab=io=r="'"------------· 

NO!brc dcl. entrevist.J.do ---"A"º"'"·s=·--------· 
lugar D:>srocho de la dirccci6n Puesto __ Dei0'r"~"'-t=oer,,_ _______ _ 

Horario de tr.:ih.-t jo -=ª=' º~º'-"ª'--''=ª=' º"º'-'h~s0.-"(ccnu==·=da,,_~14=' º"º"-"-_,_16=' º"º"-"h~•~· ~) ------
Condiciones Adecuadas Grabadora SI LJ 
Uor.:i de inicio __ el=S='=s.,,s _______ . Hora de t.ermir.acMn _el"'='=º=º-----· 

Otros -=i::X•·=cc=l=cn=to"-'d"i"· ==='•'e' c"i"' º"""º'-'º======,'=º='-'''mi=' "º"b"¡"' o"ti0'cvo~=º"r"in=c,i0=1=-º""'"ha=c•or=--· 
crecer lo Ñs posible y en toeófl los &'Iltidos, a este instituto" 

l. f'rescntaci6n personal. Establecer ra~rt. 

-· Cbjctivo de la cntrcviat:.:1., duraci6n ap~ y o.::indicior.cs gc."1cra

lcs (de .:i.r.-b.J.s ¡:urtcs). 

3. J\s¡:Cetos ¡:.or tr.:itar (uno il uno): 

3 .l Situ.:J.ci6n lnb:iral del cntrcvist..'.ldo. 

3.2 Políticas de la cnprcs..i a su cargo. 

3. 3 Di.n&n.i.cll l<U:oral de la arprcsa. 

3.4 Aspectos generales sobre los cursos dal instituto. 

3.5 Aspectos generales del personal docente, 

3.5.1 Prcparaci6n y estudios. 

3.5.2 Foz::m:i. de ingreso. 

3.5.3 Pr~·ccci6n y desarrollo dentro dal instituto. 

3.5.4 Gcncra.lid.J.das. 

3.6 Aspectos generales sobro la Jl'Ctodología de la instrucci6n y del 

m:i.terial dic:Uíctico que ¡:osca la instituci6n. 

3. 7 Posibles probltm:is que ~l haya dctect.J.do, 

3. 7 .1 Subjetivos. 

J. 7 • 2 Q:}jcti'l.'CS. 

J. 7, 3 Profilaxis y t.ratrun.iento que sugiere. 

4. Pr€!9W1tar por generalidades no tratadas cn el gui6n. 

5, Registro de la info.r.mci6n. 

6. Conclusi6n, aqr.:i.dccimicnto e intcgraci6n del rcp::irte. 
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Fecha Fchr. 1984 

Tipo de entrevista __ 0o"ir=Jg,i"do~----------
Ncn.bre del entrevistado -~J~·º~·-A-·--------
Lugar Aula 3 • Puesto Instructor (representativo} 

Horario de trab:l.jo S:30 a 17:00 hs. Iocr.dela 14:00 - 15:30 hs.) 

Condiciones _Ad='-===•"'='•'-------· Grngadora SI O NO JZl 
Hora da inicio --'•"•'-'•º~------· Hora ele tcn:ti.J1acic5n __ 1_7~'·º-'----· 
Otros -~"'=""='""='•º~ª•'•' ==-'•'•c-'-º-"-·~°"="•"==-==c-i6•n~f-in.11=~--=-""~-'-ª~•-°""="•~=ra=-Y~==•~ 

l. Prcscntaci6n personal. ~bl:>lcccr rapport, 

2. Objetivo da l.:i cnt..--cvista, duracUin aproxlmlda y condiciones genera

les !Ce a.-nbas p.:i.rtesl. 
3. Prcquntas (una a una.) y registro da la infornuci6n paralel.a.mcnte: 

3 .1 ¿QuC,i c.:irrcra o estudios ~sce? 

3.2 ¿o.i:intos cursos ir.parte y cuáles? 

3.3 ¿Sigue algUna(s) rrctodolcgl'.a(s) cn ¡xi.rticul.ar? ¿CUIU(es)? 

3.4 Tipos ele material dic!,;'.ictico que utiliza. 

3,5 ¿Plantc.3 objetivos generales de Cl.lrso? ¿por~? 

3.6 ¿D;:: ta:n? ¿Por qui'.?? 

3. 7 ¿De sesi6n? ¿Por qui:i:? 

3.0 ¿Tiene bibliografl'.a Msica y general para sus sesiones? ¿liproxi-

rna~te cru:inta (libros, folletos, revistas, cte.)? 

3.9 ¿I::J.abora usted planes de sesl6n? 

3,10 ¿De curso? 

3,11 ¿Prepara usted d.i.:lria-ronte sus oosiones? ¿a..iánto tienp:> les de

dica? 

J.12 C:En qul!: secciones o Il'Crrc.ntos dividirla usted una sesi6n perso

nal de alg(ln cux-so? 

3.13 ¿0-1(! tipo de cvaluaciaies utiliza P<J.r.:t. verificar al aprovecha-

miento de leis participantes? 

J.14 ¿(:..}é tan fr-ccucntes son? 
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(cent.) 

3.15 Grado da tcor.icidad y de practicid.:id de las sesiones len gene

ral). 

3,16 Opin.i6n respecto a su trabajo Centro del instituto. 

3.17 ¿Q.il? opini.6n dnr!a usted si Yo lo hiciern estas tnisnas pregun

tas a sus dcrr..1s colegas de tr.:i.b<:ijo? 

3.18 ¿Cree usb:.>d que c..'Cista ul.gtin problcrna (falla u obst:ticulo) que 

limite su actividnd doci?nte? 

I::n caso afinnativo, ¿c:u.11? 

En c.ilso no:;ati\'o, l!XJr ~ lo considcri:l as!? 

3 .19 ¿QW.siern hacer alg{ln otro cc:rrcntario? 

4. COnclusioncs y a~c!ecirn.icnto. I:t!sp::dida. 
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~ Fechas Fcbr.- itar=. 1984 • 

Lugar illlla.S 1 y 2 

Condicionas a:nbicntalcs de obscrvac16n Adc~das, sin distractorcs de con-

sidcraci6n. 

1\SPOCWS POR OBS~.-

1. P.espcct:0 a las sesiones. (2): 

1.1 Caractcr!sticas genera.les. 

1.1.1 Nanbre del instructor. 

1.1.2 Curso irrpartido. 

1.1.J Duraci6n del. curso. 
1.1.4 Fcdias Ce cbi:;ervaciOn. 

1.1.5 otros. 
1. 2 Grado de continuidad da la sesiCSn CXXl el pro;¡rcr:a del cw:so. 

l. 3 Cu;-plimionto del objetiva de la sosi6n. 

1.4 Cl.nplimiento del ticr.¡:o cst.ir.ado p.-lra ln sosi6n. 

1.5 M::ltcdolcg!a utili.!:ada. 

1.5.1 T&=tlca preda:ti..n.:i.nte. 

1.5.2 'Mcnica secundaria. 

1.6 Fornus de ev.U.uaci6n. 
l. 7 Caracter:!:stic.:i.s del inst.nlctor durante la cx¡::osici6n. 

l. 7.1 Voz, claridad y postura. 

l. 7.2 Control de grt..'fO. 

l. 7. 3 Uso de a~s did'.lcticos. 

1.7.4 Utilizaci6n de guiones de sosi6n. 

1.8 :tntroducci6n, desarrollo e integraci6n Ce la sesi6n (qra.do do). 

1.9 Cenc:ral.idadcs ne ~rendi.c!.:ls (otros). 

2. Respecto a los Progrn,'lUS; 

2.1 ~isi6n del contenido (an.ilisi.s interno). 

2.2 Revisi6n del ;m.'ilisis cxtcr.'lO: objetivos, planes, rmtoe.olcg!a, 

fotr.as de evaluacilS.'1, cte. 

2.3 Tipo de bibliograf!a utili::ada para el contenido. 

2.3.1 Grado cle actualizaci6n. 

2.4 ~istxo: ntr..cro de progr.:w.as analizados. 

2.5 Generalidades no CCVilrcndic!as en el gui6n {otros). 
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Obtenidas las respuestas de las tres técnicas, se procedió a del imi
tar los hechos generales resultantes (an~lisis de la informaci6n). 

Respecto al guión 1: 

a) La empresa es considerada como una empresa pequeña, de servicio a 
la comunidad y con un prestigio social excelente. Constituida por personal 
confiable• trabajador y altamente preparado. 

b) El ambiente de la empresa es de libertad y está fundamentado en -
la responsabilidad del trabajo digno de cada empleado. 

e} los cursos del instituto son·e1 resultado de una serie de necesi
dades requeridas por la industria electromecánica y por la solicitud nacio-
nal de contar con personal calificado para laborar en esta rama, Existen tres 
cursos básicos que al cumplirles, !!l participante puede especial izarse en al 
guno o al9unos de los .seis cursos restantes. 

d) El p!!rsonal docente es el recurso humano más importante del insti 
tuto, por lo cual se hace una minuciosa selección de los aspirantes a ingre
sar aqut, principalmente, en el aspecto de preparación profesional (se les -
piden con-ocimientos de licenciatura o de aptitud técnica en la materia). As.! 
mismo, se busca que su desarrollo técnico como personal sea paralelo y lo -
m!s.completo posible. 

e) El instituto cuenta con el material did~ctico y experimental ad_g_ 
cuado para impartir los cursos. Constantemente se revisa que se encuentren -
en buen estado. 

Se pretende hacer que la metodologfa de instrucción sea lo m~s part.1 
cipativa posible dadas las caracterfsticas de los cursos en su proyección 1!!. 
dustrial. 

f) La demanda social por ingresar a los cursos del instituto es bas
tante alta y frecuentemente se requiere de nuevos instructores capacitados, 
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asf como de expander estos servicios a más ciudades del interior del Pafs. 

g) Posibles problenas: 

Subjetivos: actual izac16n didáctica de cursos e instructores. 

Objetivos: 1b1dem. 

El tratamiento de estos problemas comenzar-fa en determinar las ~ 
rencias y realizar lo pertinente para solventarlas a corto plazo. 

h) Los aspectos considerados en el segundo apartado ("b") de este CA_ 

pftulo: giro del instituto. organigrama. grado de capacitac16n del personal 
docente y recursos materiales (algunos aspectos ya mencionados). 

Respecto al qui6n 2: 

En este caso, se tomaron las respuestas tal y como fueron dadas por 
el instructor elegido. 

Pregunta 3.1 {estudios que posee) Ingeniero electromecánico. 
3.2 (cursos que imparte) Los tres cursos básicos. 
3.3 (metodologfas utilizadas) 51'; expositiva, participati· 

va, interrogativa, prácticas. 
3.4 (material utilizado) Pizarr6n, rotafolios, pellculas, 

transparencias, carteles, retroproyector y material experimental. 
3.5 (objetivos generales) 51; me orientan para saber hacia 

d6nde voy. 
3.6 (objetivos de tema) En ocasiones; depende del tipo de 

grupo (si ya lo conoce o no) y del tiempo {si alcanza a ver dicho tema). 
3.7 (objetivos de sesHin) No; por las razones anteriores. 
3 .8 (cuánta bibl iograf1'a) 51; diez a doce libros, unos ci.!!. 

co folletos y una tesis. 
3.9 (elaboracilin de planes de sesHSn) llo. 
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3.10 (elaboraci6n de planes de curso) A grandes rasgos (poco 
precisos). 

3.11 (tiempo para preparar sesiones) Sf, aunque algunas ve
ces ya no necesito prepararlas¡ le dedico aproximadamente una hora a cada se
s16n. 

3.12 (conocimien~o de las etapas de una ses16n} Presentac16n 
del tema, desarrollo y resoluc16n de dudas del grupo, 

~Hubo necesidad de ejemplificar la pregunta para que -
fuera respondida de esta manera. 

3.13 (tipos de evaluac16n utilizada) Exámenes escritos y ob
servac16n de la forma en que los alumnos efectúan las diferentes prácticas. 

3.14 (frecuencia) Exám~nes al final del curso y observac16n 
cuando hay prácticas. 

~ Afirm6 que no realizan evaluaciones diagn6st1cas y -
que en algunos cursos sf hacen evaluaciones interme--
dias mediante exámenes objetivos. 

3.15 (carga te6rica y práctica de la sesi6n) Aproximadamente 
20S del curso para teorfa y el restante ao~ para las prácticas. Lo mismo suc~ 
de para cada sesf6n. 

3.16 {opini6n respecto a su trabajo) Estoy muy contento. Me 
gusta lo que hago y se me trata bien. 

3.17 (opini6n sobre las respuestas que dieran sus colegasª.!!. 
te estas mismas preguntas) Puedo afirmar que en general, se encuentran en la 
misma s1tuaci6n que yo. Creo conocerlos bastante bien, tanto dentro como fue
ra de aqu1 (el instituto) y ellos generalmente me piden consejo sobre aspee-
tos para exponer (por tanto, de orden did~ctico). 

3.18 (1 fmftes en la actividad docente) Sf; 
3.lS.1 (respuesta afirmativa) Generalmente no se da un 

mismo curso con las mismas caracterfsticas y con instructores diferentes. Ta!!!. 
bién, no siempre está disponible todo el material de trabajo porque se lo 11~ 
van en ocasiones a un curso fuera de la ciudad. Creo que también estarfa bien 
que nos preparara~ns mejer en lo pedag6gfco. 

3.19(comentarios) Es bueno estarse siempre superando profe-
sionalrnente y estoy seguro de que sf nos conviene. todos nos apoyariamos para 
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comenzar pronto, ltü nos puedes ayudar? 

Respecto al gui6n 3: 

1.- {sesiones) se escogieron al azar dos sesiones diferentes ("A" y 
"B11

). Antes del comienzo de éstas, se les p1di6 permiso y se les pregunt6 a 
cada instructor sobre la duracHin del .curso, de la ses16n y sobre los obje
tivos espectficos de ella, entre otros aspectos. los resultados se exponen 
a continuac16n: 

curso). 

Punto 1.1 (caracter1st1cas generales) 
1.1.1 {nombre del instructor) 

Ses16n A: A.A.G. 
Sesi6n B: R.L.O. 

1.1.2 (curSo impartido en) 
Ses16n A: Aula l. 
Ses16n B: Aula 2. 

1.1.3 (duraci6n del curso) 
Ses16n A: 20 sesiones de dos horas cada una. 
Ses16n B: Ibidem. 

1.1.4 (fecha de observac16n) 
Sesi6n A: Ma~zo 15 de 1984 (16:00 horas). 
Sesi6n B: lb1dem {18:00 horas). 

1.1.s (otros) 
Sesi6n A: nada, 
Sesi6n B: nada. 

Punto 1.2 {grado de continuidad entre la sesi6n y el programa del -

En ambas, la ses16n no correspondta exactamente a lo pre
visto en el programa ya que se encontraban atrasados de 
tiempo {sin preverse, se le había dado m3s peso a otras -
sesiones en las que se habla dificultado el contenido a 
los participantes). 
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Punto 1.3 (cumplimiento del objetivo de la sesi6n). 
En ninguna de las dos sesiones se habfa planteado objetivo 
ya que el contenido por tratar dependta en gran parte, de 
la facilidad de comprensión de los participantes, 

Punto 1.4 (cumplimiento del tiempo estimado para la sesi6n vista). 
Sesi6n A: Faltó tiempo para ver lo que el instruct?r csperA 

ba tratar en la sesi6n, 
Sesión B: La sesión se excedió diez minutos para asf poder

se tratar el contenido correspondiente. 
Punto 1.5 (metodologfa). 

1.5.1 (técnica prcdo~fnante), 
Sesión A: Expositivo-participativo. 
ScsHin B: Ibidem. 

1.5.2 (técnica secundaria) 
Ses16n A: Interrogatorio. 
Sesión B: tbidem. 

Punto 1.6 (fonnas de evaluación). 
Sesión A: Exámenes escritos. 
Sesitin B: Ibidern. 

Punto 1.7 (caracterfsticas). 
1.7.1 (voz. claridad y postura) 

Sesi6n A: Adecuadas. 
Sesi6n B: Escasos titubeos. 

1.7.2 (control de grupo} 
Ses16n A: Adecuado. 
Sesi6n B: lbidem. 

1.7.3 (apoyos didácticos) 
Sesi6n A: Adecuados. aunque algunos conceptos pudie

ron haberse tratado rnlis rlipidarnente si ·hu
bieran estado escritos en hojas de rotafo-
1 io. 

Sesi6n B: Adecuados. Falta mejorar la escritura en 
el pizarr6n asf como la d1stribuci6n del -
contenido en éste, 
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1.7.4 (utfl fzacfón de guiones) 
Sesf6n A: No 
Sesf6n O: Hoja en sucfo, 

Punto 1.8 (desarrollo de la sesi6n) 
Sesf6n A: falt6 1ntroduccfón e fntegraci6n final. 
Sesión B: Ibfdem. 

Punto 1.9 {generalidades). 
Sesión A: No se dan descansos fntermedfos y por tanto hubo 

cansancio de los partfcfpantes. 
Sesión .B: lbfdem. 

2.- {programas) Como pr1mer paso. se le pidió al director los pro
gramas o contenidos que se manejan para los tres cursos básicos, Unfcamente 
se consiguieron pequeños manuales y conjuntos de coµfas con el contenido de 
cada curso, los cuales son entregados a los particfpantes, Cada sesión de -
curso se apoya en estos contenidos y en la experiencia del fnstructOr {estJ.:!. 
dios, cursos impartidos, dominfo del tema, etc.). Posteriormente se le pr.e
guntó acerca de los seis cursos restantes y se obtuvo que era el mismo caso 
que en los cur~os b&sfcos. los resultados concluyentes fueron: 

Punto 2.1 (cont~nfdo). 
Contenido suffcfente para ser impartido en las "Sesfones~ 
expl fcacfones muy generales Y descripción elemental de 

cada una de las prScticas, Asimismo, el contenido no es
tá dividido por sesiones. 

Punto 2.2 (anal fsfs externo). 
Sólamente existe el objetivo general para cada uno de_.. 

los cursos. No están especificados ni la metodologfa, nf 
las formas de evaluacH5n, nf los procedimientos a se-
guir en la sesión {no hay planes de sesión nf siquiera -
del fneados). los exámene-s son guardados por el director 
y se utilizan únicamente hasta el dfa previsto para ~u -
apl fcacfón. La mayor parte del material didáctico se en
cuentra en cajas numeradas. En gran parte, depende de CJ. 
da instructor el tratamiento del programa de curso. 



Pun:o 2.3 (bfbl icgrafta) 
ACeo.:ada. 
Z.3.1 (actual i:acHin} 

Excelente. 
Punto 2.4 {progra:::as anali:aCos} 

Tres cursos básicos a fondo. Detalles ünfc.uncnte de 1t'ls .. 

seis restantes en especializacfOn. 
Punto 2.5 {generalidades) 

Los pequei\os manuales y las copias de cadd curso, st~ ti,! 
nen archivados en un.l bodega y se encuentran bien ordL'lll'I .. 
dos y clasificados según su contenido. 

E} IdentfffcacH'in del problema y alternativas de soluc10n. 

Al anal izar cada técnica por separado p.:i.ra postertorm1mtt! 1nte9r111· .. 
la, se puede observar que los resultados y el problema gira en torno .il lis .. 
pecto didáctico, 

A continuación se enumeran -partiendo de los hechos- los aparmitcs 
problemas d1spuestosinconexamente: 

.. Guión 1: (director) 
Necesidad de reclutar más instructores calificados. 
Necesidad de expander los servicfo!i a m.1s cludadcs del 
Paf s. 

- Hecesfdad de actualfz.dcf6n dfd~ctlca instrumental y dz 
cente. 

- tlecesfdad de solventar carencias a corto plozo. 

• Guión 2: (instructor) 
- Mayor conocfrniento de r..ato::rlalcs d1d~cllca:o. 
- "'.ayor profundizac1o5n en el cc.nacim1ento, rcdocc:ff.n •t -

ir:-.;:il antación :!e objetl'IOS de aprendfzoje. 

~ayor ;:rofunCizaclGn en el conoc:lr.iier.t.o de lo:; r:li:trrm· 

tos de ;:;lanes Ce :;e-~1Gn :¡ Ce cur:;I); e\'aluacfonc::;, 
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momentos de una sesión y nuevas formas evaluatorias. 
- Discordancia en el tratamiento del contenido de cursos 

similares, con instructores diferentes. 
Falta de disponibilidad (en ocasiones) del material di 
d~ctico para los instructores. 

• Gui6n 3: (sesiones/programa.s) 
Falta de congruencia entre las sesiones del curso y el 
tiempo disponible para su exposicf6n. 
Falta de 1mplantaci6n de objetivos. 
Deficiente dfstrfbuci6n del tiempo en la sesi6n. 

- Falta de profundiz.ación en otras metodologfas. 
Regular aprovechamiento de recursos didScticos. 
Poco conocfmfento de los momentos de una sesi6n. 
No existencia de programas definidos y bien elaborados. 

De los datos arrojados por las entrevistas y la observaci6n. se in
fieren cinco constantes internas que de alguna manera delimitan las posibles 
soluciones a los ya indicados problemas. Estas son: 

a.- La ~etodologta principal ha de ser primordialmente pr~ctica. 

b.- En ocasiones, hay necesidad de impartir los cursos en provincia. 

c.- El contenido propio de los cursos debe ser aproximadamente: 20% 
teorfa/80% pr&cticas. 

d.- Los contenidos y la duraci6n de los cursos no son alterables. 

e.- La{s) soluci6n(es) deben{n) ser aplicada(s) a corto plazo. 

Por lo tanto. el principal problema detectado se encuentra en el 
sector de INSTRUMENTACIOU DIOACTICA. en concreto, en elaborar gufas, manua
les, sistemas o programas que contengan tanto la informac16n por exponer en 
el curso, como los conceptos did&cticos que mejoren su manejo y aprovecha-
miento. 
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Ya sea posterior o a la par de esta soluci6n, se puede. pensar en 1.!!!. 
partir un curso o seminario en el que se traten conceptos y bases dfd!cti-
cas en beneficio de la labor docente de los instructores del instituto. 

F) Selecci6n de la estrategia de soluc16n. 

Como previamente se mencionó en el capttulo uno, el giro de este -
instituto ha sido un factor que en parte justifica su aparente y reducida -
concepción did.!ictfca. 

Por tal motivo. la estrategia de solución (que en este momento ini
cial se tomar! a la elaboración de la guta o manual) ser.!i del imitada por el!. 
centrar un sistema instrumental sencillo, claro y f!cilmente comprensible -
por los instructores. Dado que la totalidad de ellos son ingenieros o tfe-
nen conocimientos técnicos. ser1a conveniente manejar instrumentos didácti
cos de base matemática. Asimismo, siendo el problema del orden de un perfef_ 
cionamiento docente, el instrumento ha de seguir el proceso de s1stematiza
ci6n de la tarea formativa con miras a obtener mejores resultados. 

Estas limitantes, aunadas a los problemas detectados y a las cons-
tantes internas que fueron inferidas, esbozan -en un primer momento- las -
condiciones que poseerá el sistema instrumental: 

l. CONOICJON PRACTICA: El instrumento deberá ser sencillo, claro y 
fácilmente manejable aún cuando el curso tenga que ser impartido en provin
cia. Esta condic16n ayudard a generar otras funciones del instituto, tales 
como la expansi6n de los servicios fuera de la ciudad de México. 

2. CONOICION SISTEMICA: El instrumento debe ser 16gico y adecuuda-
mente ordenado. Deberá permitir que su estructura tenga una funcionalidad -
tal, que sirva de retroalirnentaci6n para el instructor y de medio facilita
dor para que se suscite la participaei6n constante de los capacitandos en 
cada sesi6n de los cursos. 
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J. CONOlCION CONCEPTUAL-OIDACTICA: El instrumento habrá de ser 1 o -
más completo posible de tal manera que contenga el contenido por exponer, -
asf como los elementos didácticos que lo fundamenten: planes de sesHin, fo.r. 
mas evaluatorias, cantidad y tipos de material didáctico y experimental, ~ 
tiempos estimados objetivamente, etc. Esto permitirá el mejor aprovechamien. 
to de la func16n de cada parte: docente-discente. 

4. COllOlCION HATEMATtCA: El instrumento se basará en elementos ma1:!_ 
máticos aplicados a la educaci6n, con el objeto de facilitar su just1f1ca-
c16n ante la orientaci6n técnica de los instructores que lo manejarán. 

S. CONDICIOll FLEXIBLE: El instrumento deberá -por un 1 ado- lograr -
que el instructor pueda seguir paso a paso cada una de las funciones que le 
corresponde real izar, durante cada sesi6n y a lo largo del curso. Por otrc 
lado, deberá permitir que se fomente la creatividad libre de la personali-
dad y del estilo docente del instructor, es decir •. que el instrumento no -
sea una panacea a sus problemas magisteriales o un pretexto para justificar 
su falta de excelencia profesional. Asimismo, el instrumento ha de permitir 
la adaptabilidad a las exigencias de cada grupo en particular. 

6. COllOICION ORIENTADORA: El instrumento permitirá servir de gu1a -
fundamental a todos aquel los nuevos instructores que ingresen al instituto,. 
de tal suerte que su experiencia en el área pueda ser la mfnima requerida y 
que su proceso de inducci6n al instituto se agilice. Igualmente, deber.§ lo
grar que los instructores encuentren una finalidad más estable y a la vez -
dinámica, de su papel de formadores. 

7, CONDICIQt~ INTEGRADORA: El instrumento servirá de progrma y de -
gufa eficaz para integrar en una unidad coherente, las experiencias y expe.E_ 
tativas de todos y cada uno de los instructores. Se pretenderá que las exp~ 
riencias personales obtenidas por ellos durante los cursos, sea aprovechada 
al elaborar el instrumento {principalmente, en lo tocante a contenidos). 
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Por otra parte. el instrumento deber! unificar los contenidos y o.!!. 
jetfvos de todos los cursos en una sola 11nea. permitiendo asf la homoge-
netdad curricular en los partfcipañtes egresados del instituto. 

B. CONOICION TEMPORAL: El instrumento deber& lograr que la programa-
cf6n de los cursos coincida con el grado de disponibilidad del material di 
d!ctico, evfUndose los problemas que ocasionan los viajes a provincia.As! 
mismo, habrS de responder a una exigencia de actualización en todas sus f,! 

· cetas, asf como de solventar las carencias del instituto a corto plazo. 

Finalmente, se consfder6 que estas condiciones causadas por el pr.!2. 
blema detectado, pod1an ser incluidas en un instrumento denominado GUION 
DIDACTICO DE CURSO, y cuyas iniciales -GOC- se vendr&n utilizando en lo -
que resta del presente trabajo. 

Jul fo CasSres define el término "guHin" como "escrito en que conc! 
sa y ordenadamente se han apuntado algunas cosas que uno se propone desa-
rrollar después" (39). A manera de un guión utilizado por artistas en la -
industria cfnematogrSfica, este instrumento pretender& -como se ha mencio
nado- que el docente cuente con un apoyo confiable en su labor didáctica y 
pedagógica por realizar. 

De la misma forma, este autor define al concepto "manual" como "l.!. 
bro en el que se resume lo mSs substancial de una materia· ••• lfb~o o cua-
derno que sierve para hacer apuntaciones:• (40). Haciendo una analogfa con 
el concepto anterior, es posible hablar de que -para efectos de este trab.! 
jo- ambos t~rminos se pueden utilizar indiscriminadamente ya que cumplen 
con las condiciones y objetivos del instrumento por implementar a corto pl,! 
zo, es decir, los GDC servir.in tanto de guión para el instructor en el pro
ceso ensenanza-aprendizaje, como de manual firme y seguro para justificar -
su actuar en particular durante el curso que imparta. 

(39) CASARES J. Diccionario fdeo16gico de la 1engua española; p.435, voz -
"gui6n". 

(40) Ibfdem •• p.573, voz "manual''· 
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Estas consideraciones invitan a pensar sobre el contenido que posee
rSn dichos instrumentos. también factibles de ser llamados "manuales del in.! 
tructor". 

Si por un lado se afirma que servirán de gufa al instructor, se pue
de entonces hablar de que -en primer lugar- se contemplará una secci6n orien· 
~ en la cual se especifiquen: 

· - Prop6sitos del guf6n y del curso dentro del instituto en partic_!! 
lar (introducci6n). 

- Oreves consideraciones generales para la mejor utilizaci6n del -
GDC. 

- Fundamentacifin matem.!itica del contenido (organizacf6n 16gfco-d.i 
dáctica). 

- Fundamentacifin matemática de la mayorfa de los elementos didác
ticos posibles. 

- Recomendaciones concisas para el instructor sobre el contenido, 
tanto en el orden did!ctico como en el técnico. 

Un glosario de los términos utilizados a lo largo del manual, y 
cuya definfci6n de ellos permita unificar criterios entre instructores y el 
instrumento. 

En segundo lugar, si el instructor puede justificar su labor por e
fectuar (metodologfa, contenido, etc.) -tal como se ha mencionado- entonces 
es factible y necesaria la existencia de una sección programática en la que 
se detallen: 

Objetivos generales, particulares y especfflcos. 
- Métodos, técnicas y procedimientos de ejecuciOn. 
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- Material por utilizar en cada sesfc5n. 
Formas y t€cnfcas evaluatorfas por ut111zar. 
Contenido o tema a desarrollar. 
Tiempos estimados. 

Todos estos elementos serán comprendidos en planes de ses1c5n prescr.1 
tos que, a su vez. serán enmarcados en un plan global de curso e integrados 
por el GDC. 

En los siguientes capTtulos se pondrán de manifiesto y se explicarán 
mediante ejemplificaciones prácticas. los factores definitorios de cada sec· 
cic5n mencionada. De esta manera, el presente trabajo cumplirá su objetivo de 
fundamentar te6ricamente dichos GDC y a su vez, se constituirá como manual -
base para elaborar posteriores instrumentos similares, previa fmplantacf6n y 
constancia de su eficacia asf como de su adaptaci6n al lugar -instituto de 
capacitacf6n o ambiente educativo/laboral- de que se trate. 



CAPITULO IV 
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CAPITULO IV - SECCION ORIENTADORA. DEFINtCION DE LOS ELEMENTOS CON..§. 

TlTUTIVOS. 

A) Observaciones preliminares. 

Después de haber obtenfdo·toda la fnformaci6n del capftulo anterior, 
se vio necesario platicar informalmente con todos los instructores de planta 
para que emitieran su opini6n sobre los aspectos esenciales que se referían 
a los contenidos mínimos -no factibles de ser alterados- de cada uno de los 
cursos b!sicos en cuesti6n. 

Ya que se carecía de un programa definido de estos cursos. era nece
sario conocer y determinar los temas que abarcarían cada uno de ellos. la i!!. 
terrelaci6n temática. el material didáctico disponible y los tiempos estima
dos para las exposiciones y prácticas, 

Oc esta manera, se pretendi6 justificar parte de la condfci6n inte-
gradora de los GOC, ya que el tomar en cuenta la experiencia personal de ca
da instructor sobre los cursos, era un factor determinante para el éxito Y -
aceptac16n del instrumento, 

Finalmente, esta informac16n conseguida orient6 la forma y detalle -
en la expl icaci6n de los subtemas expuestos a lo largo del presente y sigui e!!. 
te capítulos. 

B) Subsecci6n: Prop6sitos Y Consideraciones. 

Para su mejor aceptaci6n y explicaci6n, se cons1der6 que la seccf6n 
orientadora del GDC constara en su inicio de una subsecci6n introductoria 
que contuviera tanto los prop6sitos del gu16n como los del curso en partiC.!:!, 
1 ar, 

En cuanto a estos últimos, dependerá de cada caso concreto para su 
especificaci6n. Sin embargo, por una parte, se deben{n) delimitar el(los) 
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objetivo(s) general(es) del curso. explicando brevemente su contenido y jus
tific&ndolo en la medida de lo posible. 

Por otra parte, se recomienda ubicar el curso en cuesti6n -ya sea ~ 
verbal o gr&f1camente a través de un diagrama de flujo- dentro del contexto 
global abarcado por la totalidad qe los cursos del instituto, e indicando: 

- Los cursos anteriores que sirven de base o requisito para la 1m
particf6n del curso espectfico que se trate. 

- Los cursos posteriores que sirven de mayor profundizac16n para -
éste. 

- Los cursos que sirven de vfas alternativas para la especializa
c16n de los participantes. 

De esta forma, el instructor ser! capaz de orientar sus experiencias 
y pr.tcticas hacia metas concretas y podr& asf auxl11ar a los participantes -
en sus intenciones personales. Asimismo. quedar& confirmada la condfc16n in
tegradora de los guiones junto con las observaciones preliminares hechas. 

En lo que toca a los prop6sitos del gui6n, se intentan definir lo -
m!s claramente posible el "por qué" y 1'para qu~" del instrumento dentro de 
la func16n magisterial. Por tanto, es posible justificar parcialmente la co.n. 
dfc16n flexible que se le ha atribuido a los GDC. 

Se recomienda que esta parte sea realizada por el especialista o por 
el director del instituto con el objeto de involucrar m&s personalmente al -
instructor. 

E:l ejemplo de las siguientes ptiginas esquematiza todo lo anteriormel!, 
te expuesto. 

como se puede observar en dicho ejemplo, el prop6sito -aunque un ta!!. 
to ampl fo en extens16n- se hace un poco m!s comprensible al definirse breve-
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mente cada uno de los objetivos generales que lo integran. asf como su alca!! 
ce. 

Posteriormente, se define el prop6s1to del gui6n y se esquematiza el 
diagrama global que contiene todos los cursos y las tres vfas de cspec1aliz~ 
c16n a seguir por los participantes: 

- el programa de lfnea punteada: en donde se infiere el car&cter emi 
nentemente te6r1co; 

- el programa de lfnea doble: de especia11zac16n en el ~rea hidr~ul! 

ca; 
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El presente curso de "EUX:TiUCIO.\D Ft.~\.'JE'l.'TAL Ht'-III", tiene caro pro

p.5sitoi 

"Pl<J..1>/..RAA TroUCOS E2l n.rx:m.ICIOAD 

PMA QUE IJ\BOREN Cl n. zw;n .. --..n-!Lqi 
ro PílE\Ti::},,TIVO y o:nmn:rnu DE PLA_y 

'L\5 HIDR'.lE:r.I:CCIUC\S". 

1::1 p.3.rticipante eon conocimi.e.utos b.:5:sicos de hid..""OClcctricidad dclx!. sc:r 
c.J.p.:i:.:: de: al O::ltectar las fallas que i.""T;!ide."1 el ac:!ec-J.J.do fu.'1ciona:nicnto de -

los sectores que o:cq:i.rende una pl.:mta de esta l'.ndolc. b) Efectuar trab.ljos -

de rep.:i.raci6n tanto en el sistcml. int.m:no, ca:o en el sistema externo y con
juntos auxiliares. c) Justificar su labor al establecer un proqra:ria ar.pleto 

¡:ero sencillo, da m.:mtenimicnto preventivo constante de cada sector rrcnc~ 

""· 
O:ld.J. la irefortmtcia y o;.nplcjidru:l de estos objetivos, el instituto ha -

tc?nido que considerar la intcgraci6n de los el~tos didicticos y tl'.-c:ticos 

del curso en los prc::;c..,tes l']Uior.cs que tienen caro finalidad: nu:<lliar al -

pi.-ofesor en su trab:ljo de doccnci.ü., sirv1l!ndole cerno gu!n y no cxr.o mmtitu

to de su llctivid.J.d. 

r:sta curso es cl punto final para que los particip."lntes .:icrroit:en la ~ 

pacit.J.ci6n u.:15ica. do Uidroc.l&tric.:i, y el inicio C.c los subsecuentes p~ra

nus de Csp?Cializacio!in (\ll::R DIAGRl\\t,\ 11.'\'E:\'O). 

Fin.:il.~te, se rcet.'CrCa qUO ln $cc.retar!a de Trru:ujo y Prcvisi6n SCCia.l 

ha est.Wlecido una ::;cric üc ~s d.c .:iptituj t&:nic.:i cn la r.:ateria, con -

el objeta de que los participantes puedan obtener su licencia corrcspo."'ldicn

tc. Por tanto, es ncces.:irio contcrrplar la d.in.i.'nica de los o:icc cursos P,.'lra -

orientarlos durante el presente y para qua ta.-nbil!n sc..i.n capacee do decidir -

persanalrnc."lte su ra'rO de espcci.aliwci6n. 

lnq. A;,lando Far:os H. 
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- el programa de 1 fnea triple: referido al &rea de electricidad y Sf,! 
temas con aplicacf6n en hfdr.Sulica. 

Se da por supuesta la necesidad de acreditar un curso ante.rior para -
poder cursar uno o varios posteriores. 

Finalmente, esta subseccÚ5n consta de una segunda parte: las cons1de-
racfones generales. Estas tienen por objeto proporcionar lfneamfentos al ins-
tructor para que obtenga el mejor aprovechamiento al utilizar el GOC en algún 
curso~ 

Algunas de las posibles consideraciones son las siguientes: 

- Propósito del GOC y su importancia (tal y como se establecH5 en el 
ejemplo visto). 

Secciones y subseccfones de que consta. Explicación breve de cada 
una. 

- Oeffnfcfón de las partes y de los elementos de cada subseccH5n. 
- UbicacH5n del GDC dentro del sistema de adiestramiento y capacftA 

ci6n del fnstituto (representado en un diagrama o en una gr&fica). 
- Una 1 is ta exhaustiva del material dfdtictico y cientYfico por utf-

1 izar a lo largo del curso. 

Estas consideraciones permftfrtin al instructor identificarse con el 
instrumento, y de su adecuada comprensfl5n dependerti en gran parte el ml'iximo 
aprovechamiento del curso por ambas partes: docente-discente. Asimismo. este 
"concentrado" se frti desglosando a lo largo de las diversas secciones del -
GDC, tal y como se ha venido haciendo a travlis del presente trabajo. 

C) Orqanizaci6n l62ico-did&ctica del contenido. 

La condfci6n matem&tfca del GOC presentaba particular importancia -
al efectuar la fnvestigaci6n en el instituto, ya que se le consider6 como el 
factor primordial de enlace entre los elementos did&cticos que poseYa el - -
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guf6n, asf como el factor que pennft1rfa la rr.ejor aceptacfcSn de !ste por par
te de los instructores. 

Se pretendicS que -en un primer momento- se organizaran de una manera 
16gica y coherente, aunque flexible, los temas que constituyen el contenido 
propio de los cursos en cuestf6n .. Estos temas de alguna u ctra manera, guar
dan una constante relaci6n y orden entre sf, que .en la mayorfa de los casos 
se establece empfrica e infundadamente por los responsables de los cursos.E,! 
te caso se hacfa patente en el instituto tratado, tal y como se fundament6 -
en el capitulo anterior. 

Por tanto, se opt6 en consfderai:- una teorfa de enfoque de sistemas -
aplicada a la educaci?n denominada Teorfa de Grafos, para cur:ipl ir esta fun-
ci6n. Dicha tcorfa, entre varios de sus aspectos, consiste en la reducciOn -
sucesiva de matrices o tablas de doble entrada para articular los temas de -
un curso, y en el uso de gráficas o modelos para establecer y representar la 
estructuraci6n y secuencia de ellos. Posteriormente, esta teorfa se apl icarli 
para establecer similares relaciones con métodos, técnicas, tiempos, material 
didtíctfco y momentos de una sesi6n, aspectos a desarrollar a lo largo del 
presente trabajo y .que forman parte de la seccf6n programtítica del GDC. 

Siguiendo en la lfnea de sustentar este trabajo como manual base para 
la implantaci6n de nuevos GOC, se tomar! un curso de los propuestos en el e-
jemplo inicial de este capftu1o. De tal suerte, se podrtín explicar los conce_Q. 
tos de la Teorfa de Grafos y la relaci6n que guarda con el proceso de sistell1;! 
tizaci6n dfdtíctica del docente, 

Supongamos el curso "Bombas de Jnyecci6n" según el diagrama de flujo 
del ejemplo. El temario que se propone es inventado y los temas esttín dfs--
puestos desordenadamente y sin secuencia 16gica alguna. 
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TE~~ A: "Aspectos legales en Hfdr&ulica". 
TEMA B: "Flujo e InyeccHin". 

TEMA C: ºSistemas de agua caliente". 
TEMA D: "Sistemas de control _Y suministro hidr.Sulfco''. 

TEMA E: "Concepto e importancia de las bombas de 1nyeccH5n_". 

TEMA F: "Tipos de bar.ibas industriales de inyeccH5n". 
TEMA G: "Bombas hidroeléctricas de fnyeccfi5n". 

TEMA H: "Mantenimiento preventivo. Programa". 
TEUA I: "Mantenimiento ccrrectfvo. Metodolo9Va 11

• 

TEMA J: "Criterios de selecc16n y '!Peracfc5n de bar.Das•. 
TEMA K: "Tratamiento del agua'', 
TEMA L: "Capacidad, descarga y alimentacHin. Sistemas laterales". 

Después de delimitarse el temario, las preguntas obligadas son: 

- lEn qu~ orden voy a impartir los temas en el curso? 

- lQué temas son primordiales y cuáles son secundarios? 

Antes de pensar en su resolucf6n, se tendrlin algunas convencfones. 
Se consfderar.i a cada tema con el nombre de VERTICE para asT presentarlo'
fll:cilmente en una grliffca. En este caso no se consfderar!n los subtemas y 
sus relaciones, ya que la relaci6n entre temas marca también la relaci6n -
entre aquellos. 

Posterformente, a la relacH5n que exista entre vértices se le den.2_ 
minara: RAMA y se representará a través de una flecha en la misma gráfica, y 
a través de un uno (1) en la matriz. Consecuentemente, la no-relación en
tre temas implicar& la ausencia de flechas en la grll:fica y la apa~icf6n de 
ceros (O) en la matriz. 

Finalmente, se entenderá que en la gráfica podrSn existir vértices 
de los que salen ramas para llegar a otro vértice; por tanto, se acepta --
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que el vél"tice de donde sale la rama es reguisito para que se dé el vértice 
al cual llega esa rama. 

Asimismo. podrlín haber vértices en los cuales ni llegar.1, ni saldrli 
rama alguna. 

De las posibles combinaciones o relaciones entre vértices, se infi.!, 
ren cuatro tipos de ellos: 

"Vértices Fuente: aquéllos de los que SALEfl ramas (por lo menos una) 
y a los que NO LLEGA tHllGUllA. 

Vértices Cima: aquéllos a los que LLEGAI~ RAMAS (por lo menos una) y 
de los que NO SALE flltlGUfiA. 

Vértices Intermedios: aquéllos a los que LLEGAll y de los qui;! SALEtl -
ramas. 

VértiCl;!S Aislados: aquéllos a los que 110 LLEGAN y de los que UO SA-
LEtl ramas" (41). 

Teniendo presente las anteriores convenciones, se procede a realizar 
el proceso de ARTI~ULACIOll de cada uno de los vértices, por lo tanto, un pr.Q. 
ceso anal 1tico al considerarse cada tema por separado y sus relaciones mu--
tuas. 

Para efectuar dicha articulaci6n 1 se hace preciso utilizar la tabla 
de doble entrada o matriz en donde se dispondrlín los vértices en un r:iismo n.Q. 
mero de renglones y un mismo número de columnas, ya que en ambas direcciones 
operan los mismos elementos en consideraci6n. 

Teniendo la matriz, se comenzarli por llenar el rengl6n superior con -
los vértices considerados por el temario, y la columna de la extrema izquiet.. 
da con los mismos. De esta manera resultar! una diagonal de vértices la cual 
no se tomarlí en cuenta, ya que representa la relaci6n entre vértices idénti
cos (relaciones reflexivas), aspecto innecesario para el presente trabajo. 

(41) HUERTA t.J. Organizac16n 16g1ca de las experiencias de aprendizale,p.32.. 
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Vértices simtlares (reng16n/columna) 
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Inferior 

J K 

. 

: .• 

'· 

.. 

. 

I" 
" " 

L 

1"-

T S 

R U 
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Diagonal 
(relaciones 

reflexivas) 

Dicha diagonal divide a la matriz en dos sectores: tri.!ngulo superior 
y tr1~ngulo inferior. Para facilitar el uso de la matriz, será en aquél donde 
se establecerán las relaciones entre vértices, dejando en blanco el triángu
lo inferior ya que para efectos de simpl ificacilin, se omitirá por simetrta -
(es decir, las relaciones a indicar en el sector superioT", de paso, estable-
cen las !"elaciones contT"arias del sector inferior), 
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Esto sucede ya que previamente se habla mencionado que gracias a la 
deterrninaci6n de flechas en la gráfica y de unos en la matriz. se establec.!t 
rfa una relacic5n antecedente-consecuente (en otras palabras "requisito de"). 
Por tanto, un primer vértice que es requisito de un segundo. no puede ser -
lo inverso, o sea. que el segundo sea también requisito del primen>. 

Para llenar cada celdilla resultante del triángulo superior se hace 
necesario plantear una o varias cuestiones para su efecto. Para ello, se 
volverá a considerar el ternario original. Tenfl'!ndolo a la mano, se puede -
preguntar lo siguiente (42): 

lQué tan necesario es el tema anterior pura el posteriOr? 
lEs posible impartir este tema sin antes haber impartido el ante-

rior? 
lEs requisito este tema para el posterior?, etc. 

Estas preguntas se har!n parci cada vértice que se considere en el -
temario y una forma de hacerlo es en orden decreciente; por ejemplo: 

Rel acf6n de "A" con: "B", "C", "º"·· .. "L ".Posteriormente, 
relación de "B" con: "C", "0", "E",.·• "L" .Posterf ormente, 
relaci6n de "C" con: "D", "E", "F", ..• ''L" ,etc. 

Es decir, se van eliminando los vértices ya considerados paulatina
mente. De esta forma se llega al último vértice (L}. 

Efectuado lo anterior, la relación existente se indicar! con un uno 
(1). A la inversa, la no-relación existente, se expresar! con un cero (O) 
en la matriz. Asf se ha establecido la rclacf6n antecedente-consecuente. 

Es oportuno mencionar la importancia de asignar UflA RAZON bien fun
damentada al considerar si existe relación o no entre los vértices. Si la -

(42) Estas preguntas y consideraciones se apoyan en lo expuesto por: lbid., 
p.37; HEREDIA H.B. Münual para la elabor.-icfón de material didiictico, 
p.38; SALAZAR R.J. Enfoque de sfstenas en la educacfón, pp. 59 y 73. 
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razc5n está basada únicamente en la experiencia o en "el buen juicio" de algún 
instructor, seguramente el curso no pasar! de ser una s1D1ple ordenacic5n afec
tiva de unos te1i1as inconexos. Si por el contrario, se opta por proporcionar 
dos o más razones objetivas a dichas relaciones existentes. el curso tendr.S 
una base real a la hora de exponerse. Seguramente con la primera opci6n los 
resultados nefastos se har!n patentes a corto plazo, Con la segunda opci6n. -
se auguran resultados positivos. 

Para ejemplificar lo anterior, supongamos la relacf6n existente de 
"A" con "B": 

- Porque: "A" trata las definiciones de los elementos que se consi
deran para efectuar adecuadamente las prácticas de laboratorio de "B~. 

- Porque: "A" indica la importancia de las dfscfpllnas auxiliares 
que se tratan más a fondo en "B'.'• necesarias para los temas posteriores. -
etc. 

Es muy recomendable que dichas razones objetivas sean logradas mc-
dfantc el equipo de trabajo que es responsable de los cursos. Asf, se obtf~ 
ne que la diversidad de opiniones resulte en un mayor enriquecimiento de la 
operacf6n, más consistente y mejor fundamentada. 

Considerando lo anterior, se establece la articulacf6n de acuerdo -
al ejemplo que se ha venido tratando: 
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El triángulo inferior -por no considerarse- se llenará con ceros (O) 
en cada celdilla para que asl la tabla de art1culaci6n se convierta en una -
matriz con la facultad de ser reducida. La misma operación se hace con la -

diagonal de las relaciones reflexivas. 

Anal izando un poco más la matriz. es posible inferir los distintos -
tipos de vértices (fuente, cima, intermedio y aislado). Sin embargo, y tam
bién para efectos ele sirnpl ificacHín, éstos pueden ser m.Js fácilmente local i

zados cuando se obtenga la gráfica resultante de la matriz. 
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Después de la artfculacHin, procede la ESTRUCTURACION de los elemen
tos con los que se ha estado trabajando. Para ello, se efectuar& la reduc-
c16n paulatina de la matriz siguiendo estos lineamientos: 

PRIMERO: Eliminar de la matriz la columna y el rengl6n en donde -
existean únicamente ceros, Estos vértices indican la au-
sencfa de relaciones, por tanto, son aislados. 

SEGUUDO: El fminar de la matriz las columnas y los renglones que -
tengan ceros en aquellas, aunque existan unos en éstos.E,! 

tos vértices se considerar:in en el primer nivel de la gr! 
fica y son los que su!¡tentar:in a los dem:is. Por tanto, -
pueden ser vértices fuente. t/OTA: Si y s61o si en algunas 
de las reducciones sucesivas da la casualidad de no exis
tir columnas con ceros, entonces se procede a realizar -
los siguientes pasos: 

1';') Repasar nuevamente la art1culaci6n de vértices para 
determinar alguna o algunas relaciones innecesarias. Sf 
éstas se pueden evitar -siempre y cuando se den razones -
f"uertes para su el iminaci6n- entonces se continúa la re-
ducci6n matricial. 

2':) Si no se ha resuelto el problema, entonces de la co-
lumna con mSs ceros y menos unos (que impiden la reduc--
c16n), se toman sus vértices que resultan en la gráfica -
(ya sean uno o más) y se intenta dividirlos cada uno ·en -
dos partes o subtemas qeu sf permitan una nueva relac16n 
y una columna con ceros para ser reducida. Por ejemplo: -
sf en la matriz hay una columna con un uno que impide la 
reducc16n, se toma al vértice "X" con el uno Y se divide 
en dos subternas: "Xa" y "Xb" (que respectivamente, podrf
an responder a la parte te6rfca y a la parte práctica del 
tema ''X"), Asf, la relaci6n que guardaba el tema "X." con 
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otro '.'Y" (propiciando el uno}, se puede alterar, resultan. 
do que (p. ej.) .·v" tenga relaci6n de uno con "Xa" y de -
cero con "Xb". La rcducci6n se continúa con este cero ob
tenido. 

3~) 51 el vértice o los vértices que impiden la reducci6n, 
no pueden ser divididos en subtemas, entonces se toma la -
columna de la matriz con menos unos y se elimina (tal y C.Q. 

mo se indica en el 1 ineamiento segundo), Unicamente se de
be tener en cuenta esta "pequeña" alteraci6n a la regla -
cuando se obtenga la· gráfica, ya que ésta se puede desvin
cular del objetivo trazado al realizar la articulaci6n. Si 
el problema se resuelve, se continúa la operaci6n. 

TERCERO: En la parte inferior de una hoja aparte, registrar los vér, 
tices del segundo lineamiento en un mismo nivel horizontal. 
Los vértices aisla dos ( l ineami en to prirnero) se reg1 stran -
a un costado de la hoja, 

CUARTO: 

QUlllTO: 

Cancelar de la matriz las columnas y los renglones que pu~ 
dan ser eliminados según las sucesivas reducciones {cfr. -
lineamiento segundo). 

Registrar en la hoja los vértices eliminados de cada reduE_ 
c16n, en los niveles superiores a la primera reducc16n (11 
neamiento tercero) y a las sucesivas. 

Se sobreentiende que cada nivel que ~e obtiene en la gráfica o mode
lo de la hoja, corresponde a cada reducci6n de la matriz. De esta manera, se 
obtiene en la gráfica una estructura de niveles de los vértices considerados. 

Siguiendo con el ejemplo, se realiza todo el proceso de estructura--
ct6n: 
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ESTRUCTURA DE Nl\'ELES 
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Habiendo obtenido la estructura de ni'leles. se procede a determinar 
la relaci6n entre vértices en dicha estructura y por tanto. entre 1os dive.t 
sos niveles. Siguiendo con los l 1neam1entos: 

SEXTO: Consul tanda 1 a tabla matriz original (AtlTES de la primera 
reducci6n), determinar la relaci6n entre los vértices del 
primer nivel cantecedente) con los del segundo nivel --
(consecuente). Este lineamiento se refiere ya a la rela-
cHin que guardan los vértices dentro de la estructura, ya 
no de los vértices entre st. 

SEPTIHO: Dibujar las flechas o ramas que correspondan a lo dicho -
en el anterior 1 ineamiento. Cuando los vértices de un ni
vel inferior queden sin relacH5n con los vértices de uno 
superior, se debe seguir analizando la relac16n entre·~ 
ellos para observar s1 la secuencia es la correcta, según 
lo indique la tabla matriz original. 

OCTAVO: Se repiten los dos anteriores 1 ineamientos hasta llegar· 
al último vértice y nivel. 

Finalmente, se tiene la estructura de niveles completa: 
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Para especificar la posible relaci6u entre vértices de niveles dife
rentes (cfr. 1 ineamfento séptimo). se puede tomar como ejemplo el ·que se rC!, 
1 fz6 entre los vl?rtfces "C" y "L". 

En la matriz. original se puede observar que su relacifin es de uno, -
por lo tanto, existente. Sin embargo, en la estructura de niveles se ve que 
existen tres niveles de diferencia entre ellos. Eñtonces, es necesario anal.! 
zar los vértices que los separan y la relaci6n de listos para con ellos: 

La relac16n de "C" con "E" (que es de uno), 
la relación de "E" con "K" (que es de uno), y 

- la relac16n de "K" con "L'' (que también es de uno). 

Se puede concluir entonces que efectivamente, las flechas de la es-
tructura o gráfica indican correctamente la relación y secuencia de los vér
tices "C" y "L". 

Por otra parte, la gr&fica nos pennite obtener los diferentes tipos 
de vértices que existen: 

- Vértices fuente: "G", "B". 
- Vi:!rtices cima: "I", "L". 
- Vértices intenned1os: "C", "O", "E", "f", "K", "H"., 11J". 
- Vértices aislados: "A". 

También es factible analizar la importancia que presentan los v~rti
ces "G" y "B" dentro de la estructura, ya que son los que sustentan a los·d_! 
mSs al encontrarse en el primer nivel. !lo obstante, el tema "B" representa -
mayor grado de importancia puesto que es el vértice fuente qÜe sustenta a m~ 
yores vértices (en este caso, a "C" y a "D"). Dicho tema "0.1'. ("Flujo de 1n-
yecci6n") efectivamente, es bastante significativo dado que coincide con el 
tftulo del curso ejemplo. An~logamente, el tema "G" ("Bombas hidroeléctricas 
de inyección") tiene importancia en la medida que puede utilizarse indiscri
minadamente al inicio del curso o como apoyo al impartir el tema de "f·~anten! 

miento preventivo" o tema "H". 
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Cabe mencionar que el tema .''.G" result6 de significancia tal como pa
ra aparecer en el primer nivel, ya que ocupa el tema central dentro del pro
grama general de capacitac16n, es decir, del .1rea de cursos de "Hidroeléctr,! 
ca", expuesto al inicio del presente cap1tulo. 

Por otro lado, tenemos al tema "A". ('.'.Aspectos legales en hidr4u11ca•} 
que se presenta como vértice aislado, ·permitiendo asl, integrarse a la estru.:;, 
tura de niveles en cualquier momento o mejor dicho, integrarse al curso en -
cualquier ses16n. Aún asf, se recomienda que se acople al final del curso~-

puesto que se facilitarfa su comprensi6n habiendo pasado por los dem~s te.mas. 
Asimisrro, se harfa m~s eficaz su aplicaciOn cuando los participantes del cur
so presentaran su examen de aptitud ante las autoridades correspondientes, a]_ 
pecto mencionado en el apartado "b" de este capltulo. 

Analizando el tema "E" se podr'ia decir que el nivel que ocupa (terc!_ 
ro) no le corresponde, debido a que trata el "Concepto e importancia de las 
bombas de inyecci6n", tema que quizá parezca más 16gico ubicar al inicio :!el 
curso. Sin embargo, no debe olvidarse que la relaci6n tratada es anteceden-
te-consecul!nte. En la gráfica se percibe que los temas que parten del tercer 
nivel de "E", son ternas de aplicaci6n a "bombas"; los temas del segundo e i!!,. 
clusive del primer nivel, pueden ser considerados como un tanto independien
tes a este tema ya que tratan conceptos de "inyecci6n" y "suministro", posi
bles o no de ser referidos o aplicados al uso directo de "bombas'.'· Adem!s, -
el tema ''G" une su rama con el tema "H" reafirmando lo antes dicho (es decir. 
los conceptos de "bombas" como separados de los conceptos anteriores). 

Todos los análisis que se pueden obtener de la grSfica de niveles 
tienen como único propfisito, el determinar las diferentes secuencias en las 
que se puede exponer un mismo curso, es decir, las secuencias didácticas que 
respeten la relación antecedente-consecuente que tanto se ha mencionado. 

Para la eleccitin de la mejor o mejores secuencias, depender~ de va
rios factores. Entre los más importantes se encuentran: 
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a) Del grado de experiencia que tenga .el docente en cuanto a las ex
posiciones que haya hecho sobre .el curso y que -de alguna maner~- influya en 
la elecc16n. 

b) Del grado lógico de determinada secuencia, en función con el apr..e, 
vecham1ento m!ximo de los participantes a lo largo del curso. Es decir, la -
secuencia que mejor facilite la comprensión del todo. 

e) Del grado de correlación que exista entre la secuencia elegida y 
las pol fticas del instituto y/o los objetivos del curso. 

Ademll:s, dichas secuencias dfdll:cticas terminan por confirmar la cond.! 
cfón flexible que se le ha atribuido al GOC. Es decir, fomentan la creativi
dad del profesor para irr.partir "1 ibrcmente" sus sesiones y permiten la adap
tabilidad del curso a las exigencias y caracterfsticas propias de los alum-
nos que lo tomarli.n. 

Algunas de las posibles secuencias que se deducen de la gr!fica es-
tructural resultante, '!>On: 

1) B, c. o. E, r, 5, H. J, K, L, !. } .,., 2) B, c. º· E, F, K, G, H, 1, J, L. 
3) G, ª· c. º· E, f, H, 1. K, J, L. Adaptable en cualquier 
4) B, c. o. E, F, G, H, 1. J, K, L. Momento de la secuen--

cia electa, 
5) ª· c. o. E, F, K, J, L, G, H. !. 

Todas ellas presentan ventajas y desventajas según el punto de vista 
con que se traten. La mejor elecci6n depender! en mucho del buen juicio del 
docente, ya que -como se dijo antes- hay que analizar los diversos factores 
que la determinan, englob!ndola dentro del todo que viene conformando al CU!:, 

so (objetivos, participantes, metodologfa, polft1cas, etc.). S61o entonces y 
retomando lo dicho en anteriores ocasiones, la cantidad y calidad de las ra
zones que fundamenten la elecci6n, se erguir!n como los aspectos clave a C'O.!!. 
siderar. 
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De esta forma, la organfzac16n 16gfca-dfdáctfca del contenido se CO.!!. 
forma en la secc16n orfentadora del GOC. 

Ffnalrnente, se presenta como alternativa u opción para dicha organf
zacf6n 16gfco-dfdáct1ca, otra forma de utflfzacf6n de las tablas matriciales 
y de las gr&ffcas estructurales. 

Regresando a la matriz inicial en el momento de artfculacf6n, prevfa 
a la primera reduccf6n, es posible efectuar otro análisis de ella. Se entfen_ 
de que al percibir un cero (O) en alguna celdilla, la relacHin entre los vé.t 
tices que lo ocasionan es llULA. Algo similar a esto no es factible aplicar a 
las celdillas con uno (1), ya que efectfvar.icnte indican la relación existen
te. Sin embargo, dichas celdillas no exponen en gué grado se guarda esa r~
lacf6n de uno, es decir, si esa rela.cf6n es~ o fndfspensable. 

Estas valoraciones (sfer:ipre denotadas s.ubjetivamente) deberlin respo.!! 
der cada una a un criterio parti~ular: 

a) La relaci6n existente normal (REN), se refiere a que e1 tesna ant_!t 
cedente puede aportar conceptos frnportantes para la exposfcf6n del tema <OnP 
secuente, ya que la omisión de ellos dificultarla la labor del profesor y -
el mejor aprovechamiento discente. 

b) La relac16n existente indispensable (REI), es referida a que~ 
sarfamente se debe impartir el tema antecedente para poder exponer el tema -
consecuente y también poder generar el mlixfmo aprovechamiento de los partic! 
pantes. La omisión de ello fmposibflftarfa la comprensión de dicho tema con
secuente. 

Atendiendo a esto, es posible atribuir a cada relación existente una 
calfffcacf6n que las distinga entre si. A la REN se le puede proporcionar ~1 
mismo número que tiene {I), ya que es el mtnfmo atrfbufble a una relacflin -
existente. Por otro lado, a la REI se le puede asignar un dos (2) para asr -
resaltar su grado de necesidad con respecto a la anterior. 
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Asf. se obtiene una nueva articulacf6n de ln llllltrfz inicial~ 

A o e O E F G H J K L 

A o o o o o o o o o o o o 

B o o l 2 l o o 2 2 o l l 

e o o o o l o o 1 1 1 2 1 

o o o o o 1 o o l 1 l o 2 

E o o o o o 2 o 2 2 l l 1 

F o o o o o o o 2 2 2 o o 
G o o o o o o -O 2 2 o o o 

H o o o o o o o o l o o o 

o o o o o o o o o o o o 
J o o o o o o o o o o o l 

K o o o o o o o o o o o 2 

L o o o o o o o o o o o o 

Donde: 

- Relaci6n existente noram1 (REN). 
2 Relac16n existente indispensable (REl). 

Ya que esta especie de articulac16n se refiere a peso o grado que -
guardan etltre sf los vértices con relación existente, ya no se requiere de 
una gr!fica que represente secuencias, sino una grSfica o modelo que proye.s, 
te grados de relación. 

Para ello, se convendr! en representar a las relaciones REN con una 
lfnea punteada y a las relaciones REI. con una ltnea con~ 
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.[STRUCTURA DE GRADO 
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Para evitar problemas de confusión visual de tipos de grado entre -
vértices con relación existente, se presentaron dos modelos que en la real! 
dad vienen siendo uno s61o. 

Posterior a la determinacHin gráfica de la estructura de grado, se 
hace necesario elaborar una tabla que indique el número de relaciones REN y 
el número de relaciones REI que tiene cada vértice. De esta forma, se obtig. 
nen el o los temas con mayor grado o peso dentro del modelo • 

...Tu.mL ~ ....BQL 
"A" 

"B" 3 4 

"C" 6 
"O" 2 4 
"E" 3 6 

"" "F" 4 

"G" 2 

•• "H" 4 3 
•• "I" 4 3 

"J" 1 4 
"Ku 2 2 
"L" 2 4 

Para obtener ésto -en primer 1 ugar- se separan de la tabla los te--
mas con mayor número de relaciones REl (en este caso, "F", ºH" e "l"). En -
segundo lugar, se analiza de entre ellos cu~l o cuSles tienen mayor número 
de relaciones RE!l y se separan del grupo (en este caso, "H" e "l" estli.n en 
igualdad de condiciones). Finalmente se obtiene el o los temas de mayor grA_ 

do. 

Dichos ter.ias que en la presente situaci6n fueron dos en semejantes 
circunstancias, serSn de particular importancia para cuando el docente im

parta sus sesiones: ellos representan el prop6s1to hacia donde se dirige • 
el curso en cuesti6n (cfr. inciso "b" del presente capttulo), 



- ªª -
De esta manera se obtiene otro beneficio de la teor1a de grafos, -

que puede ayudar a proseoufr con la labor de sistematizaciOn docente. 

En el siguiente cap1tulo se podrli apreciar la util 1dad de esta al
ternativa de las matrices, cuando se trate el inciso de '.'tiempo dfdlictico" 
en la seccf6n programlitfca. 

O) Subsecci6n: recomendaciones dfdlictfco-técnfcas. 

El hecho de incluir una subsecci6n que se dirija a enumerar algunas 
breves recomendaciones dfdlictico-técnfcas para el docente, es con el único 
objeto de auxiliarlo en su tarea magisterial y fomentar en él, actitudes PB. 
sftfvas que le desarrollen su excelencia pedagógica. Cumpliéndose ast, se -
terminan por completar las condiciones "orientadora" y "flexible" que s .. le 
asfgn6 al instrumento (GDC). 

Dichas recomendaciones no pretenden ser exhaustivas al grado tal. -
que se conviertan en normas que entorpezcan el actuar del profesor. /lo obs
tante, se pretende que éstas sean lo mlis completas y fliciles de asimilar p.Q. 
sfble de tal suerte, que el docente obtenga invaluables beneficios. 

Asimismo, se ce>nvendrli en que las recomendaciones de orden dfdlictf
co serlin referidas únicamente a cuestiones del proceso enseilanza/aprendiza
je y a cuestiones de la personalidad del docente que tengan algún nexo con 
tal proceso. Por otro lado, las recomendaciones del orden técnico se refer.i 
rán a los aspectos propios del giro del curso que sea tratado. Como en este 
caso los cursos se engloban en el lirea técnica eminentemente, las recomend,! 
cienes serlin de caracter1stfca pr§ctica. 

Genéricamente hablando, algunas de estas recomendaciones son: 

l.- En el aspecto DlDACTICO: 

1.1 El profesor ha de adoptar desde el inicio del curso, una a~ 
titud de servicio hacia los participantes del mismo, evitando al r.iliximo ---
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actitudes de superioridad. De esta forma se propicia una enseñanza persona
lizada y se genera un clima grupal de conffanza. di~logo y trabajo sanos. 

1.2 Planear la sesión y el tema que se expondr~ con suficiente 
tiempo de antelación. Nunca dejarse ganar por la fmprovfsacfón o por temas 
que distraigan del objetivo del curso y de la sesión. Asimismo, revisar los 
planes de sesión correspondfentes·a1 tema por exponer. 

1.3 Al impartir el contenido de una sesión, no caer en una ex
cesiva profusión de detalles o en una clase demasiado densa en conceptos, -
ya que esto milita contra el sano aprendizaje y aprovechamiento de los par
ticipantes. 

1.4 Tener siempre a ]a mano y en excelente estado, TODO el ma
terial dfd~ct1co y cfentffico por utilizar durante cada sesión del curso. -
Para ello. comprobar antes de cada curso la lista de material. evit.lindose -
asf el tener que entorpecer sesiones por falta de recursos. 

1.5 Fomentar constantemente en los participantes: h.libitos pos! 
tfvos de estudio e investigación, la frecuente participacf6n, la confianza 
propia y ajena, la'convivencfa grupal. el df.lilogo abierto, la motivación, -
la aceptación del beneficio del trabajo arduo, la reflex.H5n y la crftfca -
constructiva, los cauces positivos de la imaginación, la responsabilidad.la 
proyeccii.'5n y superacfOn profesional. el optimismo y finalmente. el desarro
llo de conocimientos. habilidades y actitudes positivas. Recordar que todo 
esto se ensena primordialmente con el EJEMPLO. 

l.G Intentar siempre adaptar el GOC. el contenido del curso. -
los instrumentos didlictfcos y la propia personalidad. a las caracterfstfcas 
especfficas de cada grupo. De esta ~anera se obtienen beneficios mutuos. 

2.- En el aspecto TECrllCO: 

2.1 Dado el carScter técnico de los cursos en cuestf6n, se ve 
indispensable que el profesor acerque al participante lo m!s posible a la 
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realidad objetiva que se trate en cada sesH5n. Para ello, se debe fomentar al 
máximo la participación grupal durante las prácticas cfentfffcas. 

2.2 Es muy recomendable realizar personalmente las pr!ctfcas del 
curso ANTES de _las respectivas sesiones. con el objeto de evitar da;,o al equf 
po e improvisaciones siempre infructuosas. 

2.3 Mantener el equipo cienttfico en inmejorable estado, guardá.!! 
dolo en el lugar apropiado y siguiendo las instrucciones de uso y mantenimfen_ 
to forma 1 es. 

2.4 Constantemente recurrir a la ejemplificación mediante analo
gTas en todas las sesiones del curso, ya sean éstas teóricas o prácticas. Oe 
esta fonna se facll ita la comprensión en los participantes y se evitan las d!!_ 
das sin resolver. 

Queda claro que todas estas recomendaciones pueden ser descompuestas 
-a su vez- en otras tantas. tlo obstante. se caerta en el vicio que se menc'i.2_ 
nó al inicio de este inciso. Aún asT, se trata de que estas minimas recomen· 
daciones sean recordadas una y otra vez al profesor a lo largo de todo el -
curso y por tanto, ·a lo largo de cada sesión de éste. Para ello, se ha inclu.!_ 
do una subsección de "sugerencias." dentro de los planes de sesión de la sec-
ción programática que se explicará en el próximo capttulo. 

E} SubseccH'in: glosario de términos. 

Volviendo la atención al capttulo anterior. se recordara que se hizo 
mención que el GDC va dirigido principalmente a dos 'tipos de profesores ( de 
acuerdo al tipo de instituto tratado): de planta y a los futuros de nuevo 1.!! 
greso. Al tomar cualquiera de ellos el instrumento, pueden presentarse tres 
situaciones: 

l. Que conozcan a la perfecci6n los términos y los conceptos dfdá.f. 
tico-técnfcos que maneja el GOC, haciéndose innecesaria la redcf1n1ción de 
ellos. 
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2. Que no conozcan en absoluto o al menos en parte. los términos d.!. 
d4ctico-técntcos necesarios. 

3. Que conozcan dichos términos pero que la deftn1cHin de éstos sea 
diferente a la manejada en el GDC. 

Claramente se puede apreciar que la primera s1tuacf6n está muy alej!. 
da de la realidad, ya que la detecc16n de necesidades efectuada en el insti
tuto afirma lo contrario: los profesores presentan carencias en el conoct--
miento de dichos aspectos didSctico-técntcos. 

Por otra parte, las situaciones 2 y 3 se apegan m!s a lo que realme11 
dentro del instituto que la s~ te sucede. Esta última tiene mayor 

gunda, puesto que los docentes por 
mo de conocimientos, habilidades y 

actualidad 
el hecho de ser tales, presentan un mtnt
actitudes dfd!ctico-técnicas para llevar 

a cabo su labor (a su vez, ésta es una exigencia del instituto para los asp! 
rantes a profesor). 

Aún asf, ambas situaciones son muy similares. Dada la presencia de -
la situaci6n tres y aunada a la posfbi11dad de que suceda la sftuac16n dos -
en los profesores de nuevo ingreso, se pens6 en incluir una subsecct6n de -
"glosario de ténninos utilizados en el GDC" para ast solventar, en parte,. d! 
chos problemas. Se considera que la otra parte correrá a cargo de la propia 
excelencia y afán de superaciOn de cada docente. 

Entendida asf esta subsecc16n, se habrá reafirmado la condfcfOn o
rientadora y se comenzará a cumplir la condfcfOn conceptual didáctica, ambas 
asignadas al GOC. 

A cont1nuacf6n se presentan los términos que se han considerado como 
los indispensables de definir para evitar confusiones entre el instrumento y 

·el profesor. Algunos de los conceptos se expl fcarán en primer lugar; los que 
no se encuentren definidos (incf~os "d" al "r") se dejarSn pendientes, ya -
que se profundizarli más en e1los a lo largo del siguiente capttulo .. 
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Gi..OSARIO: 

a) Articulac16n del contenido: técnica 16g1co-analtt1ca en la que 
se identifican las relaciones ni!s importantes entre los temas que conforman 
el contenido de un curso. Se representa a través de una ·tabla de conectivi
dad de doble entrada o matriz. 

b) Estructurac16n del contenido: técnica 16g1co-d1dáct1ca que pro
cede a la art1culac16n y que tiene como prop6sito el determinar la depende.n, 
cia entre los elementos (temas) tratados. Se representa mediante una gráfi
ca o modelo estructural, del cual se obtienen las diferentes secuencias di
dácticas de impartir el contenido del curso. 

e) G~ado o peso de los temas: extensión de las técnicas anteriores 
que se utiliza para obtener el grado de relac16n entre los propios temas. -
con el motivo de especificar la mayor. menor o similar importancia de e
llos. El resultado permite obtener tiempos y procedimientos d1d&ct1cos. Su 
forma de representac16n es a través de una tabla de doble entrada y de una 
gr!ftca pesada o de estructura de grado. 

d) Tablas·de relaci6n. 
e) Plan de ses16n. 
f) Objetivo (general, particular y especfflco), 
g) Contenido (anexos). 
h) Tiempo didáctico. 
1) Método didáctico (y los diferentes tipos por utilizar) .. 
j) Técnica d1d&ct1ca (y los diferentes tipos por utilizar). 
k) Procedimiento. 
1) Material didáctictl (y los tipos por utilizar). 
m) Material cientlfico y experimental (y los tipos por utilizar). 

n) Evaluaci6n (diagn6stica, cont~nua Y final). 
o) Tipos de técnicas evaluatorias por utilizar. 
p) Actividades de reflex16n (tarea). 
q) Sugerencias. 
r) Ficha técnica discente, 
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CAPITULO V - SECCION PROGRAMATICA. DEFJfHCJON DE LOS ELEMENTOS COtlSTITUT! 
vos. 

A) Planes de ses10n. 

La SecciOn program!tica -a dtferenc1a de la secci6n orientadora- se -
concibe aqu1 como la mater1alizac10n de los GOC, Cada expos1c10n que efectOe -
el docente a lo largo del curso, se apoyar! en los diversos planes de ses10n 
o planes de clase elaborados y contenidos en los guiones, 

"Se puede decir que la clase es un 
determinado perfodo de tiempo viv..!. 
do entre el profesor. y el alumno y 
en cuyo transcurso aquél orienta -
las actividades de éste procurando 
hacer que ale.anee ciertos objeti-
vos predetenninados" {43). 

Dichos planes de seslOn han de responder a una exigencia del profesor 
para ajustarse a un planeamiento detallado que lo obligue a pensar y a sistem!_ 
tizar el contenido ~ue impartir! en cada una de sus clases. 

Para ello, deberli conocer una serie de factores que integran la sesiOn. 
De esta fonna se evita la improvisaciOn y se facilita la consecuc10n de los o.!?, 
jettvos previamente establecidos para tal clase. Algunos de estos factores -
son{44): 

El tipo de clase que tratar!: el cual se hace evidente al analizar -
los métodos, técnicas y procedimientos que la conforman. 

(43) NER!Cl l,G. ~., p. 139. 
(44) Cfr. !bid., pr. 140-142. 
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- Partes de la clase: indicadas en un primer momento dirigido a la m.!l. 
tfvac16n inicial y a la artfculac16n con la sesi6n anterforo en un segundo m.Q_ 
mento, al desarrollo propio de la clase y, finalmente, un tercer lll{lmento 
orientado a la fijac16n, ampliaci6n y vcr1ficac16n de lo ense~ado. 

- Elementos del plan de cl_ase: ya previamente expuestos en el tercer 
capftulo y que son: contenido, objetivos, métodos, técnicas, procedimientos.
material didáctico, tiempo didáctico y técnicas y formas de evaluac16n. 

Se sobreentenderá la explicaci6n del primer factor cuando -como ya se 
dijo- se trate el subtema de "métodos, técnicas y procedimientos" utilizados 
en una clase. En lo tocante al segundo :actor, se considera que la motivaciOn 
inicial es la atracción que se hace en un primer momento de la atención del -
alumno, c.on el objeto de lograr su mtix1ma part1cipaci6n e interés en la se
sión. Dicha mot1vac1ón puede ser con base en preguntas verbales. muestras de 
objetos, escribiendo en el pizarrOn lo que se verti en clase, etc. En lo que 
respecta a la articulación con la sesiOn anterior, se pueden efectuar pregun
tas al grupo sobre dicha clase, permitir que alguien exponga breverr.ente lo -
tratado, etc. Estos dos aspectos no son excluyentes, pero sl son necesarios -
para dar inicio a ~na sesiOn. Para efectos del presente trabajo, se entenderti 
a la mot1vac16n inicial y a la articulaciOn con la sesión anterior, con las -
siglas "M.J.". Y,con respecto a los otros dos aspectos de este factor (desa
rrollo y verificación), se irtin desglosando a lo largo de este capltulo. 

Del tercer factor (eleme~tos de un plan de clase) -por la importancia 
que representary para el GOC- habrá una explicación particular para cada ele-
mento a través de este mismo capltulo. 

Finalmente, tal y como se indicó también al final del tercer cap1tu1o, 
la lntegrac1ón de 1.os planes de sesión (sección program.Stica) dará como resol 
tado· un plan global de curso que, aunado a la sección orientadora, se confor
ma dentro del GDC. Oe esta manera, el GOC habrá cumplido con la condiciOn co.n. 
ceptual didáctica que le merece. 
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B) Contenido. 

Cuando el profesor ha concebido la idea de utilizar planes de ses10n, 
se le presenta como paso inmediato el desarrollar las formas que los materia
licen. El contenido o materia que impartir! a sus educandos es. quiz!, el as
pecto primordial por definir: representa el "c¡ué" (quid) del proceso formati
vo de comunicación, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes -
por transmitir a los educandos. 

Para facilitar su 1ntegrac16n y comprensión, el contenido se fraccio
na en temas y subtemas abarcados por el temario. El proceso de ordenarlo 16g.! 
camente y organizarlo en un todo coherente, se convierte en una labor nada f! 
cil para el docente. Sin embargo, la técnica utilizada en el anterior capttu
lo puede facilitar las cosas. 

Atendiendo a todo lo antes dicho, es oportuno mencionar algunos line_! 
mientos esenciales que todo docente ha de tener en cuenta al seleccionar, or
ganizar y transmitir el contenido (algunos de ellos previamente se menciona-
ron en la subsecci6n de "recomendaciones didáctico-técnicas" del capttulo an
terior): 

A) El contenido de la clase no debe ser demasiado abstracto (prescin
diendo del tipo de asignatura). Ha de acercarse al educando lo más posible a 
la realidad objetiva. 

B) Una excesiva profusi6n de detalles o una clase demasiado densa en 
contenido, mil ita contra el sano aprendizaje. 

C) Se ha de presentar el material a una clase cuyos miembros no po--
sean aptitudes y fundarnentos en alto grado heterogéneos. 

O) El profesor, al impartir su clase, ha de poseer la suficiente pre
parac16n académica y la documentaci6n completa sobre el tema por desarrollar. 
Dicha documentaci6n ha de estar organizada de tal suerte, que su uti11zac16n 



- 96 -

sea li.gil y sencilla {45}. 

E) El docente ha de tener en cuenta que "debe verificarse la correla
ci6n entre objetivos y contenidos, su mutua coherencia" (46). 

F) Asimismo, que el "contenido y el método forman parte de una unidad 
indisociable que es necesario abordar ·de manera conjunta" (47), 

G) Finalmente, 11la necesidad de que los contenidos se presenten a los 
estudiantes de tal manera integrados, que posibiliten la percepc16n de la unj_ 
dad y totalidad que guardan los fen6menos entre sf" (48), 

Dentro de los planes de sesi6n del GOC, el contenido se presentar! de 
manera breve y clara, pero habrá de abarcar la totalidad de la materia por e~ 
poner. Esto se hace con el objeto de fomentar la creatividad del docente en -
cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes que planea presentar a -
sus educandos, nunca pretendiendo entregarle un contenido rfgido, inmutable o 
"ya hecho", 

Asimismo, todo este contenido y el material impreso que se le entrega 
al grupo, se entender:i con el n01i1bre de "Anexos" dentro del GDC. Un ejer.iplo -
de esto se puede ver en el modelo del sexto capltulo. 

(45) Cfr. BEARD R. Peda9091a y Didáctica de la enseñanza universitaria, pp. 
i1g-122. 

(46) FOLLAR! R. y BERUREZO J. Criterios e instrumentos para la rev1si6n de 
planes de estudio. Revista latinoamericana de estudios educativos del 
CEE. p. 162, Vol, XI, 1981; no. 4. 

(47) BARRIGA O.A. Un enfoque metodol6qico para la elaboraci6n de programas 
escolares, Revista "Perfiles Educativos" (ClSE-UUAM), p. 17, Oct-Nov
Dic. 1980, no, 10. 

(48) !bid. 
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S61o entonces que el profesor haya dado la merecida atenci6n a la ma
teria por impartir. podr.§ establecer los objetivos que pretende que los part! 
cipantes alcancen a través de él y durante cada sesión del curso. 

C) Objetivos. 

En toda actividad humana se puede apreciar una intenc1onal1dad. un -
"por qué" y un "para qué" que est.S en la base de dicho actuar. 

De la misma manera -Y con mayor razón- todo educador ha de orientar -
la actividad de sus educandos para alcanzar logros y metas comunes deseadas -
por todos. Para ello. el docente ha de establecer objetivos concretos y alean. 
zables que le permitan llevar por buen camino su labor. 

Un objetivo se puede definir como "la expresión de un resultado dese_! 
do. previsto y. por lo menos en parte alcanzable" (49). De esta forma la in-
tenc1onalidad antes mencionada se hace patente en el educando el cual advier
te hacia dónde se dirigir.So sus esfuerzos. De igual manera. el docente habr.§ 
seguido el proceso necesario de planear: actitud que facilita la consecu~ión 
del fin que persigue. 

Dichos objetivos -atendiendo a la def1nici6n- han de ser formulados -
en términos operativos, es decir, en términos del actuar del educando. En con 
clusii5n, la formulacii5n de objetivos operativos ofrece seis ventajas: 

a.- Sirven como gufa del trabajo docente. 
b.- Para evaluar el rendimiento de los educandos. 
c.- Para que éstos sepan a qué atenerse. 
d.- Para crear un mecanismo de retroacc16n que corrija simult.Snea-

mente la acción docente. 

(49) ISAACS D. Obietivos en el proceso educativo. Nota técnica OA-216. Insti
tuto de Ciencias de la Educación, p. 3. 
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e.- Para posibilitar el intercambio de experiencias entre los prof~ 
sores. 

f.- Como medio de evaluacf6n de la competencia profesional del do-
cente (50). 

Como es posible observar, los puntos "a", "b", "d", "e" y "f" se re-
fiéren a los beneficios que la redaccf6n de objetivos otorga directamente al 
docente: el punto "a" reafirma nuevamente la funci5n del GDC en su condicHin 
orientadora; lo mismo sucede con los puntos "e" y "f" dentro de la condicitin 
flexible; el punto "d" se orienta a favorecer la condicf6n sistem.1tica del -
guitin, cuando se habló de que éste serviria de retroalfmentacitin para el pro 

fesor en el desempeño de su funcilin. Finalmente, el punto "e" resalta un be
neficio palpable para los alumnos en su.proceso de aprendizaje, 

Teniendo lo anterior como antecedente, se hace indispensable el cues
tionarse: lhacia qué aspectos del discente han de dfrigfrse los objetivos? 

Como previamente se hizo mencflin al inicio del presente trabajo, cada 
persona se comporta como una unidad bio-psfco-socfal. Sin embargo, esta vi--
sfón sfncrética es dfffcfl considerarla como tal ya que generalmente son fac_! 
tas aisladas de la .personal fdad lo que podemos flicilmente captar del educando, 
Por ello, hay que considerar en cada persona una .1rea o dominio congnoscftivo 
que cubra la totalidad de conocimientos y destrezas intelectuales que adquie
re el discente. Por otra parte, ·"la educación debe fonnar sujetos no s6lo CO.!!. 

trfbuyentes al desarrollo cientifico técnico, sino también adscritos a cfertm 
valores universalmente deseables" (51), Por ello, ha de reconocerse adem.1s -

una lirea "actitudinal" y otra "motora" o ''motriz" en los objetivos a plantear. 

Estas dos últimas &reas van dirigidas -la primera- al desarrollo del 

afecto y la vol untad en 1 a persona, 1 as cual es ha de adquf rf r y fomentar el -

(50) ErlCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACIO/l, Definición operacional de obJeti-

~· pp. 69-70, Tomo II 
(51) FOLLARI R. y BERUREZO J. Op.cit., p, 162 
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educando con respecto a lo que se le enseña; la segunda, a la adqu1s1c16n o 
desarrollo de habilidades o destrezas corporales en general. 

De lo anterior se desprende una analogta factible de hacer con los -
términos de adiestramiento, capacitacilin y desarrollo. 

Se recordará que el instituto en cuestiOn va dirigido a adiestrar y 

capacitar personal para que labore en la industria electromecánica del pats. 
Por esto, los objetivos principales que ha de plantear el docente de la ins
titución para ejercer su función, serSn en las dos primeras áreas: motriz y 

cognoscitiva. No obstante, es necesario que el propio docente contemple obj,g 
tivos actitudinales por desarrollar en sus alumnos, ya que del logro de 
ellos dependerá en mucho la postura que.éstos ado?ten hacia su trabajo por -

desempeñar, ast como la d1sposicHln para cumplir los objetivos motrices y -
cognoscitivos planteados. 

Por otra parte y siguiendo en la ltnea de que el presente trabajo -
tiene como objetivo fundamentar te6ricamente los GDC, asl como de servir de 
manual base para elaborar futuros guiones, se explicarán a cont1nuaci6n los 

tres dominios o áreas que se han mencionado, tomando en cuenta las categortas 
y subcategortas que" las comprenden. 

Cada subcategoria y categorta están dispuestas jerárquicamente, es -
decir, del cumplimiento de las inferiores se podrá llegar y cumplir con las 

superiores. Todo ello se fundamentará en lo expuesto por Benjamtn S. Blornn y 
colaboradores ( 52): 

(52) Sintetizado y adaptado de BLOO/I B. y COLADORACORES. Taxonomta de los ob
jetivos de la educaci6n, pp. 162-167, 343-352. NOTA: el dominio motor es 
una adaptaci6n al documento propio del curso de Didáctica Superior, org,! 
nizado por el Departamento de Formaci6n Docente de la UllAM (Acatlán,Edo. 
Mex.1977) y citado por Cecilia Medina G6mez en su tesis para obtener el 
tttulo de Licenciado en Pedagogta (Unfversidud Panamericana): "Diseño de 
un modelo para la estructuraci6n de programas de enseñanza-aprendizaje", 

México,D.F., 1979; p.49. 
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!) DOMINIO MOTRIZ O MOTOR. 
Categoria: 

1.0 - Percepción.- Referida a aquellas conductas que denotan una -
predisposicf6n de los 6rganos de los sentidos para desarrollar sus funciones 
correspondientes. 

Categorfa: 

2.0 - Disposición.- Es el cúmulo de conductas que indican un ajus
te preparatorio semi-voluntario de la persona para ejercer una singular acti
vidad. 

Categorfa: 

3.0 - Respuesta guiada.- Categorfa abocada al seguimiento de cie.t 
tas habilidades que a su vez, son componentes de otras müs complejas. 

Categorfa: 

4,0 - Mecanización.- Se refiere a aquel las respuestas que a tra-
vés de la repetición, se convierten en un h:ibito neuro-muscular. Denota la -
hab1l idad de una persona para efectuar un acto motor. 

Categorfa: 

5.0 - Respuesta compleja observable.- Sucede cuando el educando -
ejecuta un determinado acto motor a la par de otro(s) semejante(s) o de ma
yor grado de dificultad. 

2) DONINIO COGllOSCITIVO. 

Categorfa: 

1.00 - Conocimiento.- Se refiere a la capacidad de recordar hechos 
concretos y universales, asf como métodos y procesos, un esquema, estructura 
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o marco de referencia. También interviene el efecto de interrelacionar mate
riales. Esto se hace respetando los procesos psico16g1cos de evocac16n del -
educando, 

Subcategortas: 

1.10 - Conocimientos especlffcos.- Consiste en recordar unida-
des de fnformaci6n concretas y aisl abl es como medio para adquirir formas r.iás; 

complejas y abstractas. 

1.11 - Conocimiento de la terminologfa,- Es el reconocimiento -
de sfmbolos especfficos verbales y no verbales. Estos sfmbolos pueden ser da 
das sus caractertsticas y atributos o el diferente significado que se le pu~ 
de dar a un mismo concepto. 

1.12 - Conocimiento de hechos especfflcos.- Comprende inforrna-
c16n muy precisa (fechas, lugares, etc.) o fnformaci6n aproximada (periodos 
aproximados, orden general de magnitud de un hecho o fen6meno, etc.), 

1.20 - Conocimiento de los modos y medios para trabajar con h~ 
chos especfficos.- Es el conocimiento de las formas de organizar, estudiar, 
juzgar y criticar 1.os métodos de investfgaci6n, secuencias cronol6gicas, 
pautas de juicio dentro de un campo y normas de organizaci6n. 

1.21 - Conocimiento de las convenciones.- Referido al conocf-
miento de las formas caracterfsticas de tratar y presentar ideas o fen6me-
nos. 

1.22 - Conocimiento de tendencias y secuencias.- Es el cOnocf
miento de los procesos, direcciones y movimientos de los fen6menos dentro -
de una dfmensi6n temporal. 

1.23 - Conocimiento de clasificaciones y categorfas.- Referido 
al conocimiento de las clases, conjuntos, divisiones y ordenamientos consi
derados como básic.os en un determinado campo de estudios o en un problema o 
dfscusfl.in. 
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1.24 - Conocimiento de cr1terfos.- Es el conocimiento de los crJ_ 
terfos a través de los cuales se prueban o juzgan los hechos, prfncipfos, opj_ 
nfones o la misma conducta. 

1.25 - Conocimiento de la metodologfa.- Se refiere al conocfffife.!! 
to de los diversos métodos de investigación, los medios utilizados en un de-
terminado campo y los usados en la resolución de un problema. 

1.30 - Conocimiento de los universales y abstracciones en un ca!!!. 
po dado.- Se refiere al conocimiento abstracto y complejo que se haga de las 
grandes estructuras y generalizaciones por medio de las cuales se organizan -
las ideas o dominios de los estudios. 

1.31 - Conocimiento de los principios y generalizaciones.- Refe
rido al conocfmfento de las abstracciones más singulares que sirven de base -
para la explicac16n y descripci6n de los fen6menos generales o de casos espe
ctficos. 

1.32 - Conocimiento de teorfas y estructuras.- Se trata de la vJ. 
s16n global de formulaciones abstractas~ con el objeto de demostrar la organ! 
zac16n e interdependencia de hechos singulares. 

Categorfa: 

2.00 - Comprensión.- Categorfa en la que la persona sabe que algo 
se le comunica, haciendo uso del material comunicado. En este nivel, la per
sona no relaciona dicho material con otros ni percibe sus implicaciones. 

Subcategorfas: 

2.10 - Traducción.- Se refiere a la comprensión orientada a la 
correcta y exacta interpretación de un lenguaje convertido a otro (p.ej., ms_ 
táforas, sfmbolos, etc.). 

2.20 - Interpretación.- Es el reordenamiento de la traducc115n, -
efectuando una sfntesis explicativa de ella. 
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2.30 - Extrapolac16n.- Parte de la comunicacf6n original para -
asT desarrollar Tos efectos e implicaciones de que es objeto. 

Catesorla: 

3.00 - Aplicaci6n.- Es la mater1alizac16n de las abstracciones en 
situaciones concretas y singulares. 

Categorta: 

4.00 - Análisis.- Es el rompimiento del material inforn~do en sus 
diferentes partes constitutivas, con el objeto de clarificar la comunicaci6n. 
asf como explicar su organlzac16n, fundamentos y efectos. 

Subcategortas: 

4.10 - Análisis de los elementos.- Se refiere propiamente al he
cho de reconocer los elementos del material comunicado. 

4.20 - Anál isfs de las relaciones.- Referido a la interrelación 
que existe entre las partes de dichos elementos informativos. 

4.30 - Análisis de los principios organizados.- Es el ordena- -
miento sistemático que se hace de la estructura exterior e interior de una -
comunfcaci6n, logrando asf su confonnacfón. 

Categorla: 

5.00 - Sfntesfs.- Categorfa en la que se reüncn los elementos con~ 
titutivos de un todo para organizarlo en una estructura clara y l6gfca. 

Subcatcgorfas: 

5.10 - Producción de una comunicación única.- Referido a la org.! 
nfzac16n de ideas con el objeto de transmitir una comunfcacf6n a otros. 

5.20 - Producción de un plan o conjunto propuesto de operacfo--
nes.- Confiere al hecho de desarrollar un plan de operaciones o plan de ac--~ 
ci6n. 
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5.30 - Der1vac16n de un conjunto de relaciones abstractas.- Es 
el desarrollo de relaciones abstractas y/o representaciones con el prop6s1-
to de'expl 1car fenómenos o datos singulares o para deducir relaciones y -
afinnaciones. 

Cate9orfa: 

6.00 - Evaluac16n.- Se refiere a la creaci6n de juicios de valor -
hacia materiales y métodos con respecto a determinados propósitos, 

Subcategorfas: 

6.10 - Juicios fonnulados en términos de evidencias internas.
Es la evaluaci6n que se hace del grado de exactitud 16gica, coherente y de
más evidencias que conforman una comunicaci6n. 

6.20 - Juicios formulados en t~rminos de criterios externos.
Es la evaluación de determinados materiales informados con respecto a cr1t~ 
rios selectos o criterios recordados por el educando. 

3) OOMUIIO ACTITUDINAL. 

Categorfa: 

1.0 - Recibir (atender).- Referido a la prestancia y dispos1ci6n 
que demuestre la persona hacia determinados estfmulos y situaciones. Se to
ma en cuenta su carga cultural. 

Subcategorfas: 

1.1 - Conciencia.- Es cuando al sujeto se le presenta una part! 
cular sftuac16n y hace consciente su existencia. La consciencia puede pres-
cindir del reconocimiento. 

1.2 - Disposición a recibir.- Sucede cuando la presencia de un 
fenómeno dado no provoca en el estudiante una actitud neutral o de rechazo, 
Más allá, aceptará su presencia y prestará un especifico grado de atención. 
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1.3 - Atención controlada o selectiva.- El educando aílade un e
lemento de control a su atención y prefiere ciertos estfmulos pese a la pre
sencia competitiva de otros adyacentes. No obstante, la percepción en este -
nivel aún no es evaluativa, 

Categorfa: 

2.0 - Responder.- Categorfa que va m~s all~ de la simple atención 
dirigiéndose ahora a una atención m~s activa por parte del educando. Existe 
un mfnimo compromiso. 

Subcateqorfas: 

2.1 - Consentimiento en responder.- Se refiere a una disposición 
a acatar -con cierta pasividad y aún sin pleno reconocimiento- las cfrcunstan. 
etas que confiere al acto estimulante que se le ha dado al educando. 

2.2 - Disposición a responder,- Es la capacidad del sujeto para 
efectuar la actividad mostrada de forma voluntaria. Ya existe una elección -
personal. 

2.3 -.satisfacción al responder.- Comportamiento generalmente -
consecuente a los anteriores (aunque en ocasiones a la par de ellos), en don
de la persona experimenta una sensación de agrado por la actividad realizada. 

Categorfa: 

3.0 - Valorizar.- Es el proceso de fnternalización de un conjunto 
determinado de valores singulares, De ellos parte la consciencia del sujeto 
como factor activo de control sobre su conducta. El valor es coherente y es
table con y en la persona. 

Subcategorfas~ 

J.1 - Aceptación de un valor.- Se refiere a cuando el sujeto a
dopta una creencia y una mayor disposición a considerar su posición con res
pecto a un conjunto de valores o a un valor en particular. 
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3.2 - Preferencia por un valor.- Implica un grado mayor de a
ceptación de uno o de un conjunto de valores, asf como un deseo comprometido 
para buscarlos, desearlos e intentar obtenerlos. 

3.3 - Compromiso.- Firme creencia y lealtad por desarrollar, -
ahondar en compromiso y convencer a otros del valor preferido. La acci6n que 
resulta es el efecto de una necesidad de la persona provocando asf, una mot_1 
vación para obrar. 

Cate2orta: 

4.0 - Organ1zac16n.- Efecto de internalizar un conjunto de valores 
haciéndose necesario el organizarlos en un sistema jerarquizado personal, Di
cho sistema se construye gradualmente Y.de acuerdo al proceso de internaliza
ción de nuevos valores. 

Subcategor1as: 

4.1 - Conceptualización de un valor.- Referida a la abstraccilin 
sfmb611ca que hace la persona con el objeto de descubrir la relación entre un 
nuevo valor y los que ya peseta o poseerá. 

4.2 ~ Organización de un sistema de valores.- Se refiere al or
denamiento interno que hace la persona de los valores selectos, logrando de -
ellos un equilibrio dinámico formado en un todo ordenado, 

Categorta: 

5.0 - Caracterizaci6n por un valor o complejo de valores.- Consti
tuye la actuación coherente del sujeto con los valores que ha interiorizado. 
los valores ya forman parte firme del comportamiento de la persona. 

Subcategorfas: 

5.1 - Conjunto generalizado,- Es la predisposición a actuar de 
la persona, en ocasiones, inconscientemente. Es una respuesta ordenada, per-
sistente y coherente de la totalidad de la persona para con el mundo complejo 
que lo rodea. 
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5.2 - Caracter1zac16n.- Son objetivos extensos que tienden a -
caracterizar la totalidad del educando. Responden a una cosmovisi6n o filosB. 
f~a propia de la vida. 

A contfnuac16n se muestran tres esquemas de instrumentaci6n de la -
taxonomia de objetivos docentes en los tres dominios. Cada uno de ellos fndi 
ca la clasificación taxcn6mfca, los inffn1t1vos o verbos m~s comunes para e!_ 
presar los objetivos y, en algunos casos, ejemplos de compll?lllentos directos 
{ 53 ). 

(53) Adaptado de EtlCICLOPEOlA TECNlCA DE LA EOUCACION. Op. cit., pp. 75-77 
(Tomo II). Asimismo, cfr. NOTA de la cita anterior. 
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INSTRU~IENTACION DE LA TAXOIWMIA DE LOS OBJETIVOS DOCENTES: DOMINIO COGNDSCITIVO 

CLASIFlCACIO/l 
TAXOflOMICA 

1.00 Conocfmlen 
to. -
1.10 Conocfmfcn 
tos espec1ffcoS. 
1.11 Conocfmfen 
to de la term1=
no1 og1a. 

J.12 Conocimfen 
lo de hechos e~ 
peclffcos. 

1.20 Conocfr:rlen 
to de los modoS 
~ medios para -
trabajar con he 
f;:hos especlficOs. 
1.21 Conocimien 
to de las for-=
·nas cOn\'Cncfona 
les. -

1.22 Canocimien 
to de tendenci;ls 

lY se cu ene i as. 

1.23 Conocimfen 
o de clasifici 

t:fonf!s y cate9:Q: 
r1 as. 

PALABRAS CLAVE: 
EJEMPLOS DE INFINITIVOS 

Definir, distinguir, adquirir, iden
tificar, recordar, reconocer. 

Recordar, reconocer, adquirir, iden
tificar. 

Recordar, identificar, reconocer, a~ 
quiri r. 

Recordar, reconocer, adquirir, iden
tificar. 

Recordar, reconocer, adquirir, iden
tificar. 

1.24 Conocimien Recordar, reconocer, adquirir, iden
to de crlterioS. tificar. 

EJEMPLOS DE COMPLEMENTOS 
DIRECTOS· 

Vocabulario, térmfnos, 
tennfnologla, signifi
cados, definiciones, g 
lementos. 
Hechos, información de 
datos {fuentes, nombres, 
datos, acontecimientos, 
personas, lugares, per~.Q. 
dos de tienpo), propfeda 
des, ejemplos, fem'5menoS. 

Formas convencionales, 
usos, re')las, maneras, 
artificios, símbolos, 
representaciones, estf 
los, forma los. -
Acciones, procesos, mo
vimientos, continuidad, 
desarrollos, tendencias, 
secuencias, causas, re
laciones, fuerzas, in-
fluencias. 
Areas, tipos, rasgos, 
clases, conjuntos, dtvi 
sienes, disposiciones,
clasificaciones, catego 
rías, criterios, cue~-:'.' 
tienes básicas, elemen
tos, 



1.25 Conocimien 
to de la metod°O 
logia. -
1.30 Conocimien 
to de los unf--=
versales y abs
tracciones en -
un campo dado. 
1.31 Conocimien 
to de los prin-:
cipios y gener_o! 
lfzaciones. 

1.32 Conocim1en 
to de teor'ias Y 
estructuras. 
2.00 Compren-
sf6n, 
2.10 Traduccf6n. 

2.20 Interpret,1 
ciün. -

2.30 Extrapola
cft5n. 

J.oo Aplicación. 
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. 

Recordar, reconocer, adquirir, iden
tificar. 

Métodos, t~cnfcas, enfo
ques, usos, procedimien
tos, tratamientos. 

Rec~rdar, reconocer, adquirir, 
tfficar. 

1den- Principios, generalfzacf.Q. 
nes, proposfcfones, fund~ 
r.ientos, leyes, elementos 
principales, implicacio-

Recordar, reconocer, adquirir, iden
tificar. 

nes. 
Teorfas, bases, interrela 
ciones, estructuras, orgA 
nizacfones, formulaciones 

Traducir, transformar, decir con sus Significados, muestras, 
propias palabras, ilustrar, preparar, definiciones, abstraccfo 
leer, representar, cambiar, enunciar nes, representaciones, -= 
de otro modo. Palabras, oraciones. 
Interpretar, reordenar, reorganizar, Cuestiones importantes, 
diferenciar, distinguir, hacer, lle- relaciones, aspectos esen 
gar, explicar, demostrar. cfales, perspectivas, nui 

vos puntos de vista, calf 
ffcacfones, conclusfones-:
nétodos, teorias, abstrae 
cfones. -

Estimar, inferir, concluir, predecir, Consecuencias, irnpl icacio 
diferenciar, determinar, hacer cl.>:ten nes, conclusiones, facto= 
sfvo, interpolar, extrnpolar, relle-= res, ramificaciones, sen
nar, extraer. tidos, corol.:irios, efec--

tos, probabilidades. 
Aplicar, generalizar, relacionar, e- ~rincipios, leyes, conclu 
legfr, desarrollar, organizar, util.i ¡sienes, efectos, métodos7 
zar, emplear, transferir, reestruct!:!_ ¡teorias, abstracciones, sj 
rar, clasificar. tuacfones, 9eneralizac10-

nes, procesos, fen~menos, 
procedimientos. 



4.00 Análisis 
4.10 An.5.lisis 
de elementos. 

4.20 An:ilisis 
de relaciones. 

4.30 Análisis 
de los princi 
pios organizd 
dores. -

5.00 S~ntesis 
5.10 Produc
ción de una 
comunicación. 

5. ~O Produc
ción de un 
plan o conjun 
lo de operacTo 
nes. -
5.30 Deriva
ción de un 
conjunto de 
relaciones 
abstractas. 

6.00 Evalua
ción. 
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Distinguir, detectar, identificar, 
clasificar, discriminar, reconocer, 
categorizar, deducir. 

Analizar, contrastar, comparar, dis
tinguir~ deducir. 

Andlizar, distinguir, detectar, ded~. 
cir. 

Escribir, decir, relatar, efectuar, 
c'onstituir, transmitir, originar, 
modific~r, documentar. 

Proponer, planear, producir, dise
ñar, modificar, especificar, 

Producir, derivar, desarrollar, com 
binar, organizar, sintetizar, clasI 
ficar, deducir, formular, modificar. 

Elementos, hipótesis, 
conclusiones, supuestos, 
Proposiciones (de hecho), 
enunciados (tentativos), 
argumentos. 
Relaciones particulares, 
interrelaciones, impor
tancia, puntos relevan
tes, te~as, pruebas, fa 
lacias, argumentos, re-= 
laciones causa-efecto, 
consistencia, partes, -
ideas, supuestos. 
Formas, modelos, propó
sitos, puntos de vista, 
t2cnicas, enfoques par
ticulares, estructuras, 
ternas, estructuraciones, 
organiz<J.ciones. 

Estructuras, modeles, 
efectos, actuaciones, 
diseños, obras, comuni 
caciones, esfuerzos, da 
tos especlf1cos, compo::
sic1oncs. 
Planes, objetivos, cspe 
cificac1oncs, esqu~mas-; 
operaciones, modos, so
luciones, medios. 

Fenómenos, taxonomlas, 
conceptos, esqueMas, 
tcorf~s. relaciones, 
abstracciones, genera 
lizaciones, hipótesiS, 
percepciones, modos, 
descubrimientos. 
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6.10 Jufcfos fOJ Juzgar, argUfr, validar, valorar, dR Precfsfones, consisten-
mulados en tér- cfdfr. cfa, falacias, fiabfl i-
minos de evfdc.n. dad, defectos, errores, 
e: fas internas. exactitud. 
6.20 Juicios fo! Juzgar, argUfr, considerar, comparar, Fines, medlqs, eficacia, 
muladas en tér- contrastar, normal izar, apreciar, econcmfa, utilidad, al-
minos de crite- ternatfvas, cursos de ª.f. 
rics externos. c:Hln, normas, teorfas ,g~ 

·neral fzacfones, 
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HISTRUMEUTACION OE LA TAXONOMIA DE LOS OBJETIVOS DOCENTES: OOMIIUO ACTITUDINAL 

CLASIFICACION 
TAXOflOMJCA 

1.10 Recfbfr 
1.1 Conciencia 

1.2 Ofsposfc16n 
para recfbfr. 

1.3 Atenc16n 
controlada o se 
lectiva. -
2.0 Responder. 

12 .l Consentf
tniento en res
ponder. 
2.2 Oisposfci6n 
a responder, 

2.3 satisfac
ci6n al respon
Cer. 
3.0 Valorar 
3.1 Aceptación 
de un valor. 

3 .2 Preferencia 
por un valor. 

3.3 Compromiso, 

4.0 OrganizacHin 
4.1 Conceptuali
zación de un va
lor. 

PALABRAS 
EJEMPLOS DE 

CLAVE: 
INFINITIVOS 

Offerencfar, separar, apartar, com
partir. 

Acumular, seleccionar. combinar, 'a
ceptar. 

Seleccionar, responder posturalmente 
a, escuchar, controlar, 

Ajustarse a, seguir, elogiar, apro
bar. 

Presentarse voluntario, discutir, 
practicar, representar. 

Aplaudir, aclamar, pasar el tiempo 
libre en, aíladir. 

Aumentar determinada suficiencia en, 
aumentar el número de, renunciar, 
especificar. 

Asistir, subvencionar, ayudar, apo
yar. 

Denegar, protestar, debatir, argU1r. 

Discutir, teorizar, abstraer, compa
rar. 

4.2 Organización Contrapesar, organizar, definir, fo.!: 
de un sistema de mular. 
valores. 
5.0 Caracte
rizaci6n por 
un valor o va
lores. 

EJEMPLOS DE COMPLEMENTOS 
DIRECTOS 

Visiones, sonidos, suce
sos, dibujos, disposfcfo 
nes. -
Modelos, ejemplos, for
mas, tamaños, contado
res, cadencias. 
Alternativas, respuestas 
ritmos, matices. 

01reccfones, tnstruccfo 
nes, leyes, normas, de':' 
mostraciones. 
Instrumentos, juegos, 
obrols dramáticas, cha
radas, imitaciones. 
Parlamentos, obras re
presentadas, presentacf.Q. 
nes, escritos. 

Pertenencia a un grupo, 
producciones artisticas, 
producciones musicales, 
amistades personales. 
Artistas, proyectos, 
puntos de vista, argu
mentos. 
Decepciones, trivialida
des, abdicaciones, irra
cionalidades. 

Pardmetros, c6digos, nor 
mas, metas. -

Sistemas, enfoques, cri
terios, limitaciones. 
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. 

5.1 Conjunto Revisar. cambiar, completar. reque- Planes, conducta, méto 
generalizado rfr. do, esfuerzos. -
5.2 Caracteri Ser bien estimado por los compañeroi Humanitarismo, ~tfca, 
zac16n. ser bien estimado por los superfore! integridad, ·madurez. e"' 

ser bien estimado por los subord1ni!, travagancfas, excesos,-
dos y evitar, arreglar, resolver, - conflictos. 
resistir. 
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lflSTRUMEr~TAClO!l DE LA TAXONOMlA DE LOS OBJt:TlVOS DOCEUTES-: OOHIIHO MOTRIZ 

CLASIFICACIOll PALf,BRAS CLAVE: EJEMPLOS DE COHPLD1EHTOS 
TAXOIHJHICA EJEMPLOS DE IlfflllITlVO DIRECTOS 

1.00 Percep-
cHin. 

Compara1·, diferenciar, discriminar, 
distinguir, escuch11-r, observar. 

-
2.00 Disposi- Asistir, escoger, participar, pennl -Ci6n, tir. 
3.00 Respuesta Continuar, describir, ejemplificar, -guiada, mostrar, parafrasear, seguir, seña-

lar, usur. 
4.00 Mecaniza- Acoplar, arrojar, asir, brincar, " -ci6n, minar, combinar, cortar, demostrar-; 

levantar, manejar, manipular, mar-
char, operar, practicar, saltar, -
usar. 

5.00 Respuesta Asir, combinar, dtbujar, escalar, -compleja obser manejar, organizar, usar, variar. 
vable. -

. 
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Habiendo delimitado el tipo de conocimientos, habilidades y actitu
des deseados para transmitir a los educandos -conforme a sus necesidades y 
facultades- se hace indispensable expresar los objetivos clara y concreta-
mente. de tal suerte, que sean comprensibles y aceptados por aquéllos. 

Muchas son las normas que se han dado para formular correctamente -
los objetivos educacionales, Sin embargo, aqui se considerar!n ocho (54): 

la.- No abusar de los objetivos. En algunos lugares los profesores 
padecen de "objetfvftfs", que provoca el hecho de enunciar objetivos para -
cada actividad especifica que realizará el discente. Para evitar esto, se -
ha de recurrir a la prudencia magisterial para del imitar los necesarios y 
evitar aquellos que más que objetivos, Parecen proced1mientos rfgfdos de e
jecuci6n. 

2a.- Nunca confundir el término objetivo con "descripci6n" del cur
so. Este último va encaminado en funci6n de los temas o capftulos que inte
gran la asignatura o materia. En cambio, los objetivos se dan en términos -
de metas o finalidades de una o varias asignaturas. 

Ja,- Fijar ·objetivos de aprendizaje (discentes) no de ense/lanza (d,2. 
centes), Independientemente de la importancia de que el profesor tenga objA 
tfvos propios para impartir su materia, los objetivos han de expresarse de 
tal manera, que el discente sepa qué es lo que aprenderá (conducta final) a 
lo largo del curso y al final de éste. Para ello, es recomendable utilizar 
la siguiente f6rmula al iniciar la redacci6n del objetivo de un curso: "Al 

término del curso, el participante ...... 

4a.- Ha de utilizarse un verbo concreto en la medida de lo posible, 
verificable objetivamente. Este aspecto es el de mayor importancia al form.!!. 
lar objetivos, ya que se expresará la operatividad del sujeto. Los esquemas 

(54) Cfr. GUTIERREZ SAENZ R. Op. cit., pp. 68-70 
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de instrumentación antes indicados. presentan algunos verbos posibles de utl 
lizar. Aún asf, se requiere de mucha concentración al escoger el verbo ya 
que en ocasiones son equfvocos, es decir, tienen un significado diferente P.! 
ra diferentes personas. Un ejemplo de esto puede ser el verbo ''comprender", 
el cual es bastante ambiguo: se puede comprender a través de memorizar, an,! 
lizar, deducir, observar, etc, Este problema puede ser remediado contemplan 
do la norma ocho que se presenta más adelante. 

Sa.- Se ha de fijar con la mayor precfsi6n posible, el m1nfrno reque

rido para cumplir el objetivo. Esto también puede entenderse como el "nivel 
de precfsHin individual" o sf se requiere, el "nivel de precisión grupal". 
Oe esta forma, es mucho más fácil evaluar el aprovechamiento que va tenien
do el participante o el grupo a lo largo y al final del curso. Continuando -
con la formulacf6n: "Al término del curso, el participante resolverá como m..f 
nfmo el 80% de Jos problemas mecánicos ..• 11 • Cabe aclarar que este nivel de 
precisión no delimita el desenvolvimiento de actitudes que dificflmente Pue
den reducirse al 80% de efectividad (en el supuesto). Algunas de estas acti
tudes a evaluar por separado pueden ser: creatividad, mayor esfuerzo, etc. 

6a.- Establecer los estfmuios y circunstancias o condiciones de eje
cuci6n. Dichas condiciones son Tas que ayudan a determinar el tipo de res--
puesta final que se desea en el d1scente, asf como las "ayudas" que éste ten 
drá para evocar dicha respuesta esperada. Completando la formulación se ten
drfa: "Al término del curso, el participante resolverá como mfnimo, el 80% -
de los problemas mecánicos de la bomba mediante una práctica de laboratorio 

con ella". 

7a.- Es bastante recomendable proporcionar los objetivos que el do-· 
cente ha planteado para sus educandos desde el inicio del curso. De esta m!_ 
nera -como ya se mencionó- el discente sabrá d6nde se encuentra y a dónde va 
a llegar, permitiendo así que se fomente la autoevaluación (ver subtema de -

"evaluación" más adelante). 

8a.- Es necesario que el profesor sepa diferenciar los objetivos se
gún su alcance con el objeto de evitarse confusiones. 
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Para este punto, habr! que considerar que los objetivos se dividen 
de la siguiente manera: 

Objetivos GEflERALES. 
Objetivos PARTICULARES. 
Objetivos ESPEGIFICOS. 

Generalmente, y entre diversas formas de considerarlos, se concibe 
que los Generales -por su nombre- son referidos a la materia o asignatura -
por impartir. Por ello, su redacción se hace en ocasiones menos rfgida que 
las dem.:is •. Se podr1a decir que atendiendo a las normas tercera. cuarta y -
sexta (excluyendo las "ayudas"), es suficiente para expresarlos correctamen. 
te. 

Los particulares frecuentemente se ubican al tratar los temas o -
unidades que atañen a la materia. De la consecusión de ellos, depende que -
se alcancen los objetivos generales. Atendiendo a las normas tercera (indi
cando "temas" en vez de "curso"), cuarta y sexta -a.unque en ocasiones y de
pendiendo del caso se sugiere utilizar la norma quinta- se toma como sufi-
ciente para su adecuada formulación. 

Finalmente, los objetivos especlficos. Son considerados como 1os -
objetivos de sesión o de clase. Son necesarios para alcanzar los particula
res y por tanto, los generales. Para su redacción se necesita atender a las 
normas tercera, cuarta, quinta y sexta, únicamente sin olvidar la fórmula : 
"Al término de la sesión •.• ". 

Depende en gran medida el éxito de la redacción, aceptación y con
secus1ón de los objetivos educacionales, para que el docente sepa perfecta
mente diferenciar el alcance que les ha asignado, ya que de esta forma, se 
facilitar.:i su proceso de evaluación discente, 

Como punto final al tema, cabe aclarar que el grado de precisión -
con que es posible delimitar objetivos está en función de los diferentes --
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temas o actividades que se desea tratar con los educandos. Asimismo, otra"de 
las dificultades que presenta la definic1i5n de objetivos, que surge también
en la medicii5n del rendimiento (evaluac115n), radic·a en que ambas operaciones 
son mucho más fáciles en los campos cognoscitivo y motor que en el actitudi
nal" (55). Es entonces necesario contemplar que dichos objetivos redactados 
en el plano actitudinal, dependerá en mucho que sean alcanzados por los par
ticipantes si el profesor desarrolla Sus facultades de OBSERVACION y DIALOGO, 
ya que es por medio de manifestaciones C)r.teriores a través de lo cual se pus 
de percatar de rasgos de personalidad y aprendizaje de cada uno de ellos. 

O) Métodos, técnicas y procedimientos. 

Como se recordará, el proceso de sistematización docente se consids_ 
ra como un proceso ml?tódico ya que del iml taba el camino más adecuado para -
que éste ejerciera su funci6n. Es por el lo que se recomienda que die.ha fun-
ción se estructure en un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos de -
ejecución, lógicamente ordenados. Por tanto, cada uno de estos factores ocu
pará un puesto estratégico dentro del proceso de enseñanza del profesor y en 
la forma de aprendizaje de los educandos. 

El método (del griego "meta", hacia y "odas", camino) indica la ru
ta o camino general hacia donde se ha de dirigir, para llegar de manera seg!!. 
ra al objetivo o fin que previamente se planteó. Método es concebido de man.2_ 
ra más amplia que la técnica, ya que ésta se refiere a la presentaci6n más -
inmediata y especffica de la materia para alcanzar dicho objetivo. 

"Para alcanzar sus objetivos, un 
método de enseñanza necesita -
echar mano de una serie de técnl 
cas. Se puede decir que el méto
do se efectiviza a través de las 
técnicas" (56). 

(SS) JUSTO L. Op. cit., pp. 44-45. 
(56) llERJCI I.G. Op.cit., p. 237. 
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Ofchas técnicas son formas racionales y bfen talculadas de conducir 
las diversas fases del aprendizaje de los educandos. 

Por últfmo, se encuentran los procedimientos que -como su nombre lo 
establece- "son segmentos o serfes de actfvfdades docentes en determinada f!_ 
se de la enseñanza" (57), 

Del conjunto de procedfmfentos que el docente realice a lo largo de 
-por ejemplo- una sesi6n, se deduce la o Tas técnicas que los engloban. Asi
mismo sucede con el conjunto de técnicas abar~adas por uno o varfos métodos 
de enseñanza. 

Esta explfcacfi5n se puede representar en un modelo de ctrculos con
céntricos, el cual se aprecia en Ta siguiente p!gfna. 

la real excelencia profesional de cada profesor, radica en que-con~ 
tantcmente busque nuevos métodos, técnicas y procedimientos a lo largo de su 
labor, De esta manera, el docente se actualiza y sus educandos adoptan una -
actitud mucho más participativa en su proceso de aprendizaje. Es por la fm-
portancfa de esta l_abor docente que a contfnuacf6n se presenta un numeroso -
grupo de métodos y técnicas didácticas los cuales el profesor de adiestra
mfe~to y capacitacfi5n puede tomar de referencia para que, en el mejor de los 
casos, parta de ellos hacia la fntegracf6n de un estilo personal creativo. 

A nivel general, los métodos de enseñanza se pueden clasfffcar de -
la siguiente manera {58): 

(57) MATTOS L.A. Op. cit., p. 76. 

(SS) Adaptado de NERICI I.G. Op. cft,. pp, 239-246, 248 Y 258. 
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CAUCE DE lNTERCOMUNICACIOH 

METOOOS DE ENSEfiAUZA.-

l - En cuanto a la forma de razonan1iento, los métodos pueden ser: 

1.1 - llétodo Deductivo: Es cuando el docente trata un detennina
do tema de estudio partiendo de premisas generales para entonces llegar a co!J. 

clusfones particulares. 

1.2 - Método Inductivo: Se da cuando el asunto estudiado es pre
sentado a través de situaciones singulares o concretas, siendo posible llegar 
al principio unfve.-sal que los ordena. 
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1.3 - ~létodo Ana16gico: Va de lo particular a lo particular. Su 
cede cuando es fac'tible real izar comparaciones entre diversos aspectos para 
concluir en condiciones de semejanza mutua. 

2 - En cuanto a la coordinación de la materia, los ~étodos pueden -
ser: 

2.1 - ~létodo L6gico: Hace referencia al pensamiento estructura
do del adulto, en el sentido de representar los hechos transmitidos en orden 
antecedente-consecuente o causa-efecto (deductivo/inductivo). 

2.2 - Método Ps1co16gico: Método mas bien dirigido a la motiva
c16n, intereses, necesidades y experiencias del discente, que a su orden 16-
gico. Se rige por pri?sentar la materia de lo concreto a lo abstracto o de lo 
pr6ximo a lo remoto. Dependiendo de la edad evolutiva del educando, general
mente este antecede al método 16gico. 

3 - En cuanto a la concretizaci6n de la enseñanza, los métodos pue-
den ser: 

3.1 - Método Verbalfstico: Se utiliza cuando el material de la 
sesi6n es transmitido únicamente a través de la palabra. 

3.2 - Método Intuitivo: Es el hecho de utilizar diversos recur
sos durante el desarrollo de la sesi6n, para que sirvan de substituto ideal 
a la realidad que se presenta al educando. Es aquf donde se puede hablar del 
uso del material did:§ctico y cientffico. 

4 - En cuanto a la sistematización de la materia, los métodos pue--
den ser: 

4.1 - Método de Sistematizaci6n: 

4.1.1 - Rfgida: Referido a desarrollar la sesión de acuer. 
do a un esquema inflexible, evitSndose as1, la espontaneidad natural docen-

te-discente. 

Cabe hacer menci6n que este tipo de metodologta es preci
samente lo que se intenta evitar con la utilizaci6n de los GDC. Se trata de 
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fomentar la mayor participac16n de educandos y educadores en el proceso ense
ñanza-aprendizaje. teniendo como gula un manual que sirva de mejor apoyo para 
el docente. redundando en un mejor aprovechamiento discante. En este sentido, 
el GOC se asemeja al siguiente método. 

4.1.2 - Sem1rrtg1da: Sucede cuando el esquema de la sesi6n 
se puede adaptar a las condiciones de las circunstancias educacionales. La -
flexibilidad que adopta, por tanto, es_ circunstancial y no rfgida. 

4.2 - Método Ocasional: Es un método que aprovecha la motivaci6n 
grupal del momento y las contingencias ambientales para llevar a efecto la s~ 
s16n. El docente se adapta a las circunstancias y no al revés. 

5 - En cuanto a las actividades de los alumnos, los métodos pueden -
ser: 

5.1 - Método Pasivo: Se le llama asf al método que permite la -
rn&xima actividad del docente y la mfnima actividad dlscente. Son sesiones que 
se rigen por el dictado, las memorizaciones y las exposiciones dogm~tlcas. 

5.2 - Método Activo: Es cuando el educando a través de su total 
participaci6n, se convierte en el centro del proceso formativo. El profesor -
se remite a ser un orietador e incentivador del aprendizaje. 

6 - En cuanto a la globalizaci6n de los conocimientos, los métodos -
pueden ser: 

6.1 - Método de Global1zaci6n: Se refiere al uso de "centros de 
interés" que vayan de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en los alu!!!. 
nos durante las clases. Este método se utiliza mucho para efectos de interre
lacionar disciplinas o temas. encontr;!indoles una unidad mucho m,!!is coherente y 
aceptable para el educando. 

6.2 - Método de Especial izac16n: Cuando las asignaturas o temas 
son tratados aisladamente entre sf. y cada uno constituye un "curso" por sep!_ 
raclo, También es llamado "no globalizado". 
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6.3 - Método de Concentraci6n: tlétodo intermedio entre l_os dos -
anteriores. Dirigido a convertir un tema o asignatura en la materia principal 
dejando a las demás como auxiliares, Posteriormente, otros temas serán el cen. 
tro de estudio y las demás pasarán a ser auxiliares. También es llamado "epo
cal", ya que se establecen determinados tiempos durante el curso para cumplir 
el objetivo antes indicado. 

7 - En cuanto a la rel aci6n educador-educando, los métodos pueden --
ser: 

7.1 - Método Individual: Referido a la educaci6n exclusiva que -
se hace con el educando por medio de un profesor.En cierta manera, excluye la 
socfalizac16n del participante. Algunas.técnicas metodol6gicas abarcadas en -
planes son: Método de Proyectos, Plan Dalton, Técnica Winnetka, Enseñanza por 
Unidades y la Enseñanza Programada. 

7.2 - Método Recfproco: También llamado "monitorial", es un mét!?, 
do que utiliza -al advertir la gran cantidad de disccntes y la escasez de pr!?_ 
fesores- a los dfscentes más adelantados para que ellos enseílen a grupos de -
sus cond1scfpulos. 

7.3 - Método Colectivo: Es el método utilizado en las clases de 
un profesor para vários educandos {lo ideal, no más de treinta y cinco). Es -
mtis democrático y permite que el docente atienda las dimensiones personal y -
social del educando. 

8 - En cuanto al trabajo del educando, los métodos pueden ser: 

a.1 - M~todo de Trabajo Individual: Se refiere al hecho de aten 
der las diferencias indfvlduales entre los educa'ndos, permitiendo que cada -
uno de ellos desarrolle su trabajo y potencial, dejando que el docente lo -
oriente en sus dificultades. 

B.2 - llétodo de Trabajo Colectivo: Se apoya en la ensef'lanza gr.!!, 
pal o enseñanza socializada y tiene como objeto entregarles a los dfscentes 
(o a varios subgrupos de ellos}, un plan de trabajo en el que cada uno de --
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ellos realice una tarea necesaria para. la misfón del equipo. Una variedad de 
esta metodolog~a es el Estudio en Grupo. 

8.3 - Método Mixto de Trabajo: Ut11 iza las ventajas de los mllt.Q.. 
dos anteriores para ast contrarrestar sus desventajas y obtener el máximo -
aprovechamiento de los participantes. 

9 - En cuanto a la aceptac16n de lo enseñado, los métodos pueden 
ser: 

9.1 - Método Dogmático: Tiene como fin ld transmisH5n del saber 
sin explicaci6n mayor, más que el hecho demostrado. Este método es utilizado 
únicamente cuando los participantes serán in~apaces de comprender las bases 
y justificaciones profundas de un determinado aspecto o situaci6n. 

9.2 - Método Heurfstico (del griego "heurisko", yo encuentro) 
Consiste en que el participante intente comprender antes de fijar en su int!_ 
ligencfa, lo que le transmite el educador. De dicho proceso, se deduce un -
descubrimiento del discente del cual podrá dfscentir o acordar con el profe
sor. 

10 - En cuanto al abordaje del tema de estudio, los métodos pueden 
ser: 

10.l - Método Analftico: Es la separacf6n de un todo en sus -
partes que lo constituyen, para asf facilitar la mejor comprensf6n discente. 

10.2 - Método Sintético: Es la unión de las partes para formar 
el todo. La utilización de ambos métodos requiere de la capacidad de dfserni 
miento del docente para adaptarlos a las situaciones educativas concretas, Y 
conforme a la dignidad personal del educando. 

Los métodos aquf presentados tienen ventajas y desventajas ap!,. 
rentes. flo obstante del objetivo que se les asigne a cada uno, es recomenda
ble analizar cada m5todo por separado y adaptarlo a la PARTICULAR SJTUACION 
EDUCATIVA que se trate, para asf evitar el emitir juicios infundados. 
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Por su parte, las técnicas de ense~anza pueden ser enumeradas de la 
siguiente forma (59): 

TECtUCAS DE EHSERANZA.-

l - Técnica Expositiva: Consiste en la transmisi6n oral del profe
sor de todo el material por mostrar a los educandos. En esta técnica ha de 
evitarse caer en el verbalismo, en la mcmorizaci6n exclusiva del educando y 
en el dogmatismo. Ha de motivar -en cambio- la participaci6n y reflexifin de· 
los participantes. 

1.1 - Técnica del Dictado: Es la exposic16n moderada del profe
sor con el objeto de que los educandos apunten lo que aquél va diciendo. Se 
sugiere que se combine esta técnica con.momentos de reflexHin sobre el dic
tado. 

1.2 - Técnica de la Demostrac16n: Modalidad de la exposicHín, -
dirig1da a la comprobacifin de la veracidad de ciertas afirmaciones en oca
siones no muy evidentes. Se apoya en la 16gica. 

2 - Técnica Exegética: Dirigida a comentar diferentes textos rela
cionados con el asl!nto de la ses16n. También llamada de "lectura comenta
da", ha de permitir la participaci6n, la reflex16n, el uso de material di
d!ctico, la motivaci6n grupal, etc. Requiere de mucha preparaci6n para lle

varse a cabo. 

(59) Cabe aclarar que dentro de todo el grupo de técnicas, se han 1nclutdo 
las llamadas "Din&r:rlcas Grupales". Asimismo. se consider6 en no incluir -
aquellas técnicas que de suyo, no tentan nexo alguno con el giro de adies-
tramiento y capacitacHSn técnica.Cf,NERICl I.G. Oo. cit., pp. 282-324; DEAL, 
BOHLEN y RAUOABAUGH Conducción y acci5n din.S.mica d~, pp. 163-256; -
FERRJNI M.R. Bases did~cttcas. Conducci6n Otn5mica .• pp. 58-85. 
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3 - Técnica Cronológica: Consistente en mostrar los hechos o situa
ciones transmitidos. de acuerdo a su desenvolvimiento y aparición en el 
tiempo. Dichas situaciones pueden presentarse en orden progresivo o regres! 
vo, Facilita el desarrollo de la dimensi6n espacio-temporal de los educan-
dos. 

4 - Técnica de los Clrculos Concéntricos: Se refiere a explorar va
rias veces el núcleo de un terna o de una asignatura para que en ocasiones -
sucesivas. se amplle y profundice el estudio previamente realizado. Va de -
generalizaciones hasta detalles del objeto de estudio. 

5 - TEcn1ca del Interrogatorio: Consiste en realizar preguntas al -
educando con el fin de que éste emita una respuesta o una determinada opf-
nión. Por su gran versatilidad, esta técnica puede ser utilizada como ele-
mento de diagnóstico, reflexión, motivación, verificación, participación, -
etc. 

5.1 - Técnica de la Argumentación: Variante del interrogatorio, 
destinada a verificar y a diagnosticar lo que el dfscente deberla saber. El 
profesor lanza una o varias preguntas a las que uno o varios participantes 
la responden, resuelven o presentan una determinada postura. Se permite la 
previa preparación de la respuesta. 

5.2 - Técnica del 0141090: Es m~s constructiva que la anterior 
puesto que lleva al educando a la reflexi6n, principalmente, a la concien
cia de la autoreflexfón. Se orienta a ordenar el razonamiento dfscente y -
grupal, 

6 - Técnica de la Discusión: Se refiere al proceso de opinar - con 
sentido cooperativo - en función de un determinado t6pico, proporcionando 
los respectivos motivos de la elección. Dicha técnica requiere de una pre
via preparación docente-dlscente sobre el tema a discutir en algún d1a pr,!t 
visto. 

7 - Técnica del Debate: Se lleva a efecto cuando son presentadas -
posturas contrarias de un mismo tema, en donde el participante o el grupo-
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de ellos defienden sus puntos de vista. Por tanto, se convierte en una dfsp.J:!. 
ta intelectual. Los resultados y la retroalimentación final del grupo, son -
escritos en el pizarrón para asf obtener conclusiones. 

B - Técnica del Seminario: M~s amplia que las anteriores tres. Tiene 
como finalidad discutir o argumentar sobre uno o varios t6pfcos previamente 
preparados. Este se efectúa en varios dfas a lo largo de un curso concreto. 
Se realiza con el propósito de formar m.Ss que con el de informar. Se puede -
llevar a cabo durante el curso o en sesiones extraordinarias ajenas a éste. 

9 - Técnica del Estudio de Casos: Consiste en la presentación escri· 
ta u oral del profesor de una determinada situación, a la cual los educandos 
-previa discusión grupal- presentan hec/1os, problemas y alternativas de sol!!, 
cfón expuestas en el pizarrón para todo el grupo. 

10 - Técnica de Problemas: T~cnica referida al estudio de problemas 
implicados en hechos o situaciones concretas, desde el punto de vista de su 
evolución o de su acción ante la vida del discente. Los problemas son pres~!! 
tados por el profesor. Una modalidad de ésta es el Método de Proyectos (Ens_g_ 
fianza Individualizada). 

11 - Técnica de líl Experiencia: Orientada a dar un sentido de viven
cia directa y real en el educando a través de experiencias sensoriales, ima
ginativas, científicas y de vida social. El objetivo que se persigue es de-
mostrar, ejercitar, investigar y redescubrir un hecho, situación o postura. 

12 - Técnica de la Investigación: Es la comprensión, resolución y a
plicación de un determinado fenómeno. Es m.Ss amplia que la experimentaci6n -
puesto que implica una dirección m~s planificada de los trabajos a realizar. 

13 - Técnica de la Tarea Ofrfgida: Consiste en que el profesor otor
ga a los educandos instrucciones y procedimientos precisos con el objeto de 
que éstos -individual o grupalmente- los interpreten y realicen las tareas o 
funciones encomendadas. Se util fzan 1 as conocidas "hojas de trabajo". 
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14 - Discusión en Pequeños Grupos: Se refiere al intercambio mutuo 
de opiniones e ideas entre un grupo pequeño de aproximadamente cinco a 
veinte personas. Se marcan objetlvos por un moderador y se propicia la re
troalimentación. Sirve para integrar, motivar, formar opinión, reflexionar, 
etc. 

14.1 Técnica de Corr111os: Consiste en descomponer al grupo -
en subgrupos de cuatro a cinco integrantes con el propósito de discutir o 
analizar una situación propuesta. Cada subgrupo elige un presidente y un -
secretario. 

14.2 - Phillips 6.6: Mismo procedimiento que en el anterior, 
con la diferencia de que en éste son subgrupos de seis integrantes y que 
trabajan durante seis mfnutos, dfrigfdoS por un moderador. Un secretario -
expone las conclusiones al grupo total. 

14.3 - Diálogos Simultáneos: Técnica más versátil porque.pro
picia la participación más formal entre subgrupos de dos personas, las CU,! 

les discuten sobre un determinado tema. Los resultados se entregan a un m.2. 
derador. 

15 - Técnica del Simposio: Son exposiciones presentadas por miem-
bros de un grupo sobre diversos aspectos de un mismo tema. Hay un modera-
dar y el auditorio tiene una nula participación. Sirve para informar sobre 
diferentes puntos de vista. 

16 - Técnica de la Mesa Redonda: Discusión en fonna de conversa--
ción de un grupo selecto de personas (generalmente de tres a seis) bajo la 
dfrección de un moderador que no toma partido. Permite la lnteracciOn, el 
interés y el acuerdo mutuo. Fomenta la responsabilidad. 

17 - Técnica de la Promoción de Ideas: Consfste en la interacción 
informal de un grupo para presentar ideas o hechos libremente. El profe-~ 

sor plantea una sftuacii5n a la cual el grupo responde "lanzando" sus 
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ideas espontáneamente, Asimismo, el profesor las va anotando (generalmente 
en el pizarr6n) sin emitir juicio alguno. Sirve para conocer la opinHin de 
otras personas, analizar puntos de vista distintos, para comenzar una exp.e. 
sfci6n, para motivar, etc, 

18 - Estudio de flotas Técnlcas: Referida a la lectura individual -
o grupal de una resención sobre varios· libros de un mismo tema, de la opf
ni6n de un especialista o de las aportaciones de diversos grupos a un tema 
común. Esta técnica fomenta la dfscusf6n, la reflexf6n, la autoevaluacifin. 
la capacidad sintética, etc. 

Finalmente, se encuentran los procedimientos. De hecho no existe 
una clasificaci6n tan rigurosa polra expresarlos ya que los procedfmfentos 
vartan según 1 as c l rcuns tancfas educüci ona 1 es y según la persona 11 dad del 
profesor y de los alumnos. rto obstante, se hace necesario para el profesor 
que tenga bien claros los pasos que conforman a dichos procedfmfento·s, ev.! 
tándose asf las improvisaciones y los resultados desastrosos. 

Asimismo, el docente ha de establecer los tiempos mfnimos y m~xf
mos idóneos para efectuar tal o tales procedimientos, y basados en pre--
vias demostraciones qur.: VCl"lfiqucn su cumpl fmfento. En el modelo que se -
presenta en el siguiente capitulo, se podrá constatar un ejemplo de algu-
nos procedimientos que debe real izar el profesor durante una sesión concr!. 
ta. 

Realizando la merecida atenc16n de que es objeto la condfc16n o
rientadora del GDC y el objetlvo del presente trabajo, se presentan a con
tinuación las tablas de relación de los factores que se han venido tratan
do. Dichas tabl<is -como su nombre lo indica- son Cuildrantes derivados de -
las matrices de articulación con dos coordenadas en las que ünicarnente se 
expresa la relaci6n existente o inexistente entre varios conceptos o fact.e. 
res. A diferencia de las matrices, las tablas de relación no se represen-
tan en gráficas o modelos, ni siguen una relación antecedente-consecuente. 
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Simplemente señalan el momento de coord1nac16n entre dos aspectos para en
tonces utilizarlos simultáneamente o analógicamente. 

La primera de ellas indica la relaci6n entre los métodos y las té.s, 
nicas de enseñanza previamente mencionados. La segunda tabla. expresa la r~ 
lación entre éstas y los momentos de una sesión. 
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Cabe mencionar que las relaciones marcadas en las tablas no son ex
clusivas. ya que para casos más particulares las mismas relaciones pueden V,! 
rfar. Sin embargo. siempre es recomendable partir de un criterio racional P!. 
ra establecerlas adecuadamente. Los criterios que aqui se siguieron para di
chas tablas, flleron: 

1) La referencia bibliográfica que indicaba o permitia esclare-
cer la mutua relación entre determinados métodos y técnicas. asr como el ti
po de técnicas acorde a los momentos que abarca una sesión. 

2) El carácter individual o social de cada método y técnica: de 
la similitud encontrada, se pudo inferir su mutua relación. En lo referente 
a la segunda tabla, se analizó el objetivo que pretende cada técnica para -
asi entonces acomodarla en la etapa correspondiente de la clase, 

De todo lo anteriormente dicho, es posible inferir la tarea de que 
el profeSor utilice diversas metodolog'ias y técnicas en la sesión de acuerdo 
al tipo de ésta que ha elegido inicialmente. Después de del tneal" el camino -
-el "cómo" educativo- el docente habrá de seleccionar los medios materiales 
que le permitan hacer más eficiente su comunicación con los educandos. 

E) Material Didáctico. 

Si previamente se habta considerado a la educación como un sistema 
de comunicación entre los agentes objeto del proceso, es posible descubrir -
la Signiffcancfa resultante de hacer más eficiente tal proceso con el objeto 
de conseguir ~ximos aprovechamientos para ambas partes, Sf de hecho la met.Q, 
dologta y la presencia del profesor son medios indiscutiblemente necesarios 
en el proceso formativo, cuán más necesario será acercar al educando lo más 
posible a la realldad estudiada. Siendo esto en ocasiones muy diffcil. se -
consideran nexos materiales que efectiva y eficientemente logren este propó
sito. Dichos nexos se denominan ''materiales didácticosh. 
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La clasfficacH5n de ellos es muy variada y generalmente. se fundamenta 
de acuerdo a la cfrcunstancfa educativa particular (de escuela elemental has
ta capacitacUin empresarfal). Atendiendo a esto y en la lfnea de este trabajo 
se clasificar§ en general de la siguiente manera: 

a.- Material de exposfc1i3n o didáctico propiamente dicho.- En es
ta división se considera a los materiales que sirven de apoyo al docente du
rante sus exposiciones teóricas principalmente. Algunos de ellos: pfzarr6n, -
retroproyector, carteles, etc. 

b.· llaterfal cientfffco o experimental,- Es el material que sirve 
al profesor y al alumno para efectuar pr§cticas experimentales de apoyo y pr.Q_ 
fundfzación a la teorta expuesta. Recordando al mencionado curso de Hfdrául i
ca, un ejemplo de este tipo de material serta alguna bomba de inyección a la 
vista de los participantes, o las partes visibles que la componen, 

Por otra parte, "seleccionar los medios apropiados fr.iplfca apreciar 
los resultados espectffcos que cada grupo permite obtener" (60}, es decir, -
ha de considerarse el tipo de participantes con que se cuenta, ast como los 
objetivos que se pretenden alcanzar para elegir congruentemente dichos me-
dios para una sesión o para el curso en general, No exclusivamente por la ll_! 

cesidad de usarlos ha de saturarse la sesf6n con material didáctico o cfent! 
ffco ya que más que favorecer el aprendizaje, lo podrta entorpecer (por ejem 
plo, puede provocar bloqueos sensoriales, fatiga, distraccHin, etc.). Por -
tanto, habr§n de recordarse ciertas normas y limitaciones sobre su uso y ma
nejo (61): 

1) El material didlictfco y cfenttffco es solamente un medio que -
utiliza el profesor para comunicarse con sus educandos. En ningún momento ha 
de sublimarlos o exaltarlos como únfco y exclusivo medio educativo o como --

(60) JUSTO L. Op. cit., p. 34 
(61) Cfr. ENCICLOPEDIA TECNJCA DE LA EOUCACJON. Medios y fines didácticos, 

pp. 272-274, Tomo V. Asimismo, NERICJ I.G. Op.c1t., pp. 3zg.3JQ, 
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fin de la educac16n. 

2) Los recursos personales del docente son SIEMPRE superiores y 
más eficaces que los materiales. 

3} Han de tenerse en cuenta las limitaciones organizacionales de 
la instituci6n para elegir determinados materiales didáctfco/cientlffcos. T-ª. 
les pueden ser: el horario, los tipos de programa, el nivel de los partici-
pantes, el presupuesto institucional, etc. 

4) El material didáctico y cientfffco ha de adecuarse al asunto 
de la clase y del curso, asf como a las caracterlsticas de los participantes. 

5) Asimismo, ha de ser sencillo, fácilmente manejable y encon-
trarse siempre dispuesto y en buen estado para asf garantizar su constante -
utilfzaci6n y funcionamiento. 

6) Por otra parte, habrá de ser presentado paulatina y oportuna
mente durante la sesi6n para evitar distracciones o indiferencia de los dis
centes. 

7) En l.a medida de lo posible, contar con bfbl fografta adecuada 
que oriente sobre la elaboraci6n y el uso del material didáctico. 

A continuaci6n se presenta una lista no exhaustiva de los posibles -
materiales didácticos a utilizarse en procesos de adiestramiento y capacita
c16n técnica. La lista no incluye materiales cienttficos o experimentales ya 
que éstos dependen de cada caso, curso o circunstancia particular; sin emba.r. 
go, es necesario definirlos en la subsecc16n de "glosario" de cualquier GDC 
que se desarrolle (cfr. final del capttulo anterior) para no caer en suposi
ciones que lleven por caminos equivocados. Algunos de los materiales dfd~ctl 
ces son (62): 

(62) Cfr. Ibid. pp. 309-312, 314-316, 331-337; flERICl I.G. Op.cit., pp. 340-

347! 368-370, 372-373, 378-379, 386, 308-389; SILICEO A.~. pp.93, 
96, 98, 101-102; GUTIERREZ SAEllZ R. ~. pp. 117-119. 
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1- Pfzarr6n: Superficie plana de diverso material en donde se -
puede escribir con materiales comprimidos denominados gises. Son fácilmente 
borrables. Pueden ser: adheridos a la pared, portátiles, de doble cara, en 
forma de guillotina, panorámicos, rotatorios, de vidrio, iluminados, pauta
dos, con frane16grafo, con imant6grafo y mixtos, 

2- Rotafolios: Estructura .con trfpié aproximada a los dos me-
tres de altura, que utiliza hojas de 0.90 x 0.70 cms. para escribir en e-
llas. Es altamente versátil puesto que pennite la rotac16n de hojas en la -
plataforma de la estructura. 

3- Frane16grafo: Modalidad del pizarr6n. Tiene una superficie -
rugosa (franela o fieltro) en donde se puede adherir -a través de lija- fi
guras. tarjetas o carteles ligeros para su exposicf15n, Generalmente se pre
senta adherido a la pared o en un tripié. 

4- Láminas: Abarcan los letreros, fotos, carteles, gráficas o -
esquemas, utilizados con el objeto de mostrar dibujos, conceptos, situacio
nes, procedimientos. etc. Pueden ser momentáneos (durante la sesión) o per. 
rr.anentes. 

5- Modelos a escala: tlateria-1 o equipo que debido a su tamaHo, -
se pueden elaborar representaciones pequeHas mucho más maniobrables y fáct-
les de observar. Este tipo de material también puede ser inclutdo dentro de 
la el asificacil5n de material experimental. 

6- Retroproyector: Aparato eléctrico que proyecta láminas trans
parentes (generalmente de acetato} en una superficie plana. 

7- Epidiascopio: Proyector similar al anterior con la diferencia 
de que proyecta cuerpos opacos: láminas, fotograftas, objetos, etc. 

8- Proyector de transparencias o filminas: Recurso eléctrico vi
sual o audiovisual que proyecta transparencf11s fijas de 35 111ll. en una super-
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f1c1e plana. Puede representar escenas fijas o una secuencia de ellas. Cuan
do se ut111za la grabadora o magnet6fono {voz y/o música), este recurso se 
convierte en audiovisual. 

9- Proyector de 15 nm.: Recurso audiovisual eléctrico de peltcu
las educativas. Generalmente va acompañado de una pantalla. 

10- Telev1si6n/Videocassette: Recurso moderno consistente en re!_ 
ltzar grabaciones video-auditivas en una cinta especial. Este material penn1-
te la func16n monitorial y reproductiva de las exposiciones docentes, entre 
otros aspectos. 

11- Bibliograf1a: Todo aqu~l material impreso que sirve para· la 
lectura. Entre otros: libros, revistas, manuales, perHidfcos, notas técnicas, 
etc. 

12- Infraestructura didáctica: Material fundamental para llevar 
a efecto el proceso enseñanza-aprendizaje, En esta subdivis16n se engloba: -
aula, iluminaci6n, ve-nti1aci6n, mesas de trabajo, etc. 

Entendiéndose cada material, es posible afirmar que el GDC se con-
vierte en un tnstru'rnento didáctico y cfenttf1co para el docente, ya que CU!!!,· 
ple con las caracter1sticas y lineamientos que se han tratado, De hecho, to
do el material didáctico -y por ende el GDC- reafinnan la condfci6n flexible 
asignada a éste, es decir, de alguna manera liberan al docente de su labor -
de instructor y le permiten adoptar una funci6n más creadora y rica en actl
vidades. 

Finalmente, ya que el profesor ha delineado el tipo de material di
dáctico que utilizará, as1 como los momentos en que lo hará, se hace menes-
ter que -como siguiente paso- fije el tiempo global en que llevar.S: a cabo su 
proceso didáctico • De igual fonna, dicho tiempo total será basado en los -
tiempos parciales o de procedimiento que detennfne convenientes. 
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Se anexa una tabla de relaciiSn entre t~cnicas de! ensei'lanza y matc-
rial didáctico de exposicHín. basada en l.os mismos criterios racionales que 
en las dos tablas anteriores. 
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F) Tiempo did!ctico. 

El tiempo necesitado para efectuar el proceso didáctico, es un fac
tor bastante· importante ya que de su adecuado establecimiento es posible de
limitar el transCJJrso entre el cual los objetivos de aprendizaje son expresA 
dos y son cumplidos por el grupo. 

En general, el tiempo didáctico -por su extens16n- puede ser de: 

- Curso. 
- Unidad, 
- Clase o sesi6n. 
- Procedimientos. 

En la medida de lo posible, cada una de estas modalidades ha de ser 
previamente comprobada para asf verificar su eficacia. 

Frecuentemente en lo que respecta a la primera modalidad, se fija -
de acuerdo a ciertas normas, polfticas y experiencias de la instituc16n que 
imparte e1 adiestramiento y capacitac16n técnica. La segunda Modalidad -g!, 
neralw~nte- va en func16n de la primera. Sin embar~o, el tiempo didáctico de 
clase y el de procedimientos se prestan a algunos problemas que en ocasiones, 
no dependen del profesor o del propio instituto, sino de la dinámica funcio
nal del grupo: trabajos de investigac16n, exceso de participaci6n grupal, r!_ 
tardos por deficiencia en el aprendizaje, etc. 

Es por ello que tratando de evitar al mSximo estos aparentes "retr,!_ 
sos" (que inclusive en ocasiones son benéficos), se tomará en cuenta -regre
sando al final del inciso "c" del capftulo anterior- la alternativa matricial 
de la teorfa de grafos, 
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~ fil M!! 
"Au 

"B" 3 4 
"C'1 1 6 
"Di' 2 4 

"E" 3 6 
*"F" 4 
·~G" 2 

**"H" 4 3 
**"I" 4 3 

"Jll 1 4 

"K" 2 2 

"L" 2 4 

Obteniendo los temas '.'H." e ~I" el mayor grado o peso, ser.1: hacfa -
ellos donde se dirigir.1: principalmente el o los objetivos del curso, ast co
mo el mayor tiempo posible. 

Siguiendo con el ejemplo, supóngase que el curso en cuestión tenga 
una duración de cuarenta horas netas. Para establecer la adecuación temporal 
conforme al temario, basta jerarquizar cada tema en orden decreciente con -
respecto a las indicaciones anteriormente dadas: primero se separan los te
mas de mayor número de REI y después, ésto con el mayor número de REN. 

En este caso se tendrla: 
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~ fil.!. fil!! ~ 
"A" Adaptable 
"0i1 3 4 4' 
"e• 1 6 a• 
,;o· .. 2 4 s• 
11E11 3 6 3' 
;,F._ 4 2' 
uG" 2 7' 
"H¡. 4 3 l' 
i1¡ ¡. 4 3 l' 
ºJ" l 4 9' 
.. K" 2 2 6' 
icLn· 2 4 s• 

Total: 12 Temas 

Como siguiente paso, se le asigna a cada orden jerSrquico (comenza.n. 
do por el primero) el número de temas consecuentes que abarca todo el tema-
rio. 'En este caso, a los dos temas con el primer lugar en el orden se les C,! 
lifica con 12 a c~da uno (12 es el número total de temas). Al segundo lugar, 
se le asigna el 10 puesto que en primer lugar hab~a dos temas de igual peso. 
pero que consumen los temas consecuentes 12 y 11. El mismo procedimiento se 
sigue con los dem!s, teniendo precuaci6n de conferir el adecuado número de -
tema a cada orden jerárquico {el tema "A" no se considera por carecer de REI 
y REN). Finalmente, se suman los números de temas consecuentes en funci5n -
del orden jerSrqutco: 
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N~ DE TEMA 
~ fil! ~ ORDEN CONSECUENTE 

"A" Adaptable Sin consfderar 
"B" 3 4 4º 8 
"C" 1 ¡; 8º 3 
"O" 2 4 Sº 7 
"E" 3 6 3º 9 
"F .. 4 2º 10 
"G" 2 7º 4 
"H" 4 3 1º 12 
"I" 4 3 !º 12 
llJll l 4 9º 2 
"K" 2 2 6º 5 
"L" 2 4 Sº _·_1_ 

12 temas Total: 79 

Posterionnente, se le da un porcentaje a cada nümero de tema conse
cuente, siguiendo una "regla de tres" donde 79 (total), es el 100%. 

Ejemplo: Orden l? : Número de tema 12. 

79 100% 

12 X 
X • 12 X 100 I 79 a 15.18% (Orden 1~. temas 

"H" e "I"). 

De esta forma, los porcentajes quedar1an as1: 
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N~ DE TEMA. rma. CONSECUEtlTE PORCENTAJE 

"A• o .1 
"B" 8 10.12 

"e• 3 3.19 
"Dª 7 8.86 

"E" 9 11.311 .,. 10 12.65 
"G¡. 4 5.06 
"H" 12 15.IB 
"I • 12 IS. lB 
"J" 2 2.53 
"Kª 5 6.32 
"L" 7 8.86 

100.00 i 

Obtenidos estos datos, se procede a determinar la cantidad de tfem
po para cada tema de acuerdo a su porcentaje correspondiente: 

Ejemplo: 40 'hs. netas del curso 

Tema "H" 

Tema "H" : 15.18 x 40 / 100 .. 6.07 hs. {aproximadamente -
seis horas netas). 

Es decir, el tema "H" se le darli una importancia y peso de 6.07 ho
ras netas durante el curso, Como consecuencia, el tema •t" deber3 tener la -
misma durac16n. 

Este paso se sigue con cada tema para asignarle el tiempo dentro de 
las cuarenta horas del curso. 



- 145 -

APROXlflAOO 
TEftA liORAS/TEMA HORAS l~ETAS 

"H" 6.07 6 
"l" 6.07 6 
''F" 5.06 5 
"E" 4.55 4:30 
"B" 4.04 4 
"Ou 3~54 3:30 
"L" 3.54 3:30 
"K" 2.52 2:30 
•G" 2.02 2 
"C" l.51 1:30 
"J" l.01 1 

Total: 40 horas brutas 39:30 hs. netas 

A estos totales por tema habrá que añadirles o restarles -según co.!!.. 
venga- los tiempos dedicados al receso o descanso entre horas o al final de 
cada ses16n. Asimismo. aquellos tiempos destinados al Inicio y clausura de -
curso Y a la expos1c16n del tema "A" (los 30 minutos de holgura en las horas 
netas. pueden usarse para este prop6sfto). 

Con esta sencilla técn.ica se confin:ia cada vez ~s la merecida aten. 
cf6n que le merece la labor de s1stematizacf6n docente y se afirma la condf
cHin matem.Stica del GDC. 

'Concedido el tiempo necesario para exponer el contenido te6rfco-pr~ 
tico y determinar el plazo de cur.ipl imfento de los objetivos. se prosigue a -
establecer las técnicas y formas de evaluac16n discante. 

G) Evaluacf6n: técnicas y formas (ver1ffcacf6n del aprendizaje). Acti

vidades de reflexi6n y sugerencias. 

Uno de los últimos pasos de la labor docente dentro de la secc16n -
programática del GDC. consiste en verificar el aprovechanfento de sus alumnos 
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en lo que resPecta al contenido o materia qce les transmit16. 

Para desarrollar cada aspecto de esta func16n tan necesaria. se re
currirá al planteamiento de las cuestiones didácticas: qué, por qué, para -
qué, quién, c6mo, cuándo y dónde se evalúa. 

G.1- Qué es evaluación y qué se evalüa.- Es el proceso de asignar -
valores (cualitativo) o calificaciones (cuantitativo) a los resultados obte
nidos por los educandos, previa constancia de la ver1ffcacf6n del aprendiza
je. Por otra parte, también es indispensable no sólo evaluar el aprovecha--
mfento del alumnado; igualmente ha de evaluarse el contenido transmitido, lo 
planteado, lo realizado e inclusive, lo ovaluado, al profesor, los llledios dl 
dácticos. etc. 

G.2- Por qué se evalúa.- Precisamente porque ha de verificarse el -
grado de cumplimiento de los objetivos previamente planteados, y porque ello 
servirá de retroalimentación para el participante en cuanto a su aprendizaje 
(autoevaluación). Esto se manifiesta en el aprovechamiento de los discentes -
respecto a conocimientos, habilidades y actitudes. 

Asimismo, es necesario evaluar para no caer en rigorismos de med1-
c16n. Medir implica cuantificar los anteriores aspectos de la persona y gen~ 
ralmente eso da una visión bastante obscura del aprovechamiento integral de 
cada discente. 

G.3- Para qué se evalúa,- Para evitar caer en suposiciones o impro
visaciones que frecuentemente no pasan de ser subjetivas. Contra ello, la -
evaluación permite -como ya se mencion!S- una nota cuantitativa y una apreci!. 
c16n cualitativa. 

G.4- Quil!n evalúa.- Dado que el presente trabajo se dirige al !rea
de perfeccionamiento docente, es él -en un primer momento- el que debe efec
tuar adecuada y ordenadamente la evaluación. Para eso, hábr! de asimilar y -
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manejar los diferentes tipos y formas existentes de. evaluacHin. De esa forma, 
se fomenta la mayor objetividad. 

Asf~ismo, el docente puede delegar responsablemente su labor evalua
toria. En la medida de lo posible, ha de lograr que sus propios educandos de
sarrollen la autoevaluaci6n, es decir, la propia verificaciOn de que han 
aprendido. Para esto se ·hace necesario que los objetivos de aprendizaje le -
sean explicados por el docente al inicio del curso. 

Una manera de fomentar la autoevaluacHin dfscente en cursos tan cor
tos como los de adiestramiento y capacitacl6n de personal, puede ser utilizan. 
do técnicas de fnvestigacf6n, redescubrimiento, grupos pequeños, etc. 

G.5- Cómo se evalúa.- En primer lugar, no hay que olvidar que se ev_! 
lúan conocimientos, habilidades y actitudes de los participantes, por ende, -
los dominios cognoscitivo, actitudinal y motor. De cada dominio hay que aten
der las diversas categorías y subcategorlas que los forman, puesto que los o]! 
jetfvos pretendidos se elaboran en funci6n de ellos. 

Las técnicas y formas de evaluación son variadas. Con frecuencia se 
utilizan medios estadtsticos que arrojan notas cuantificables. Independiente
mente del grado de objetividad y utilidad de ellos para estos cursos tan cor
tos, han de llevar a una conc1usi6n de dos opciones: 

a) El participante ES APTO para efectuar las funciones que se C,! 

pecificaron en los objetivos por lograr en el curso. Su nota serta "acredita
do". 

b) El participante flO ES APTO o REQUIERE DE MAYOR PREPARACIOU P.! 
ra efectuar las funciones que se especificaron en los objetivos a lograr en -
el curso. En este caso, su nota serta "no acreditado". 

De esta forma se evitan las "etiquetas" hacia los educandos y se omJ. 
ten las distinciones y diferencias entre ellos, que en ocasiones perjudican -
el trabajo docente Y la motivaci6n 9rupal. 
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A continuaci6n se presentan técnicas de evaluaci6n final atendiendo 
-para facilitar su uso- a los dominios que abarcan los objetivos educaciona
les (63): 

1.- Dominio Cognoscitivo: 

1.1.- Pruebas Objetivas: Técnica evaluativa cuya estructura es
t! constitutda por una serie de pr.eguntas de tipo cerrado. Por lo tanto, só
lo se admite un tipo de respuesta correcta y la calificaci6n es siempre pre
cisa y uniforme para todos los cxamenes. Las modalidades son: 

1.1.1.- De Verdadero-Falso: Al discente le son presenta-
das proposiciones frente a las que habrá de elegir entre dos alternativas e_!. 
cluyentes: verdadero o falso. 

1.1.2.- Oc Opción: El d1scente habrá de encontrar entre -
tres o más alternativas, aquella que complete de mejor manera la proposic16n 
presentada. 

1.1.3.- De Apareamiento: Consiste en relacionar dos colu.!!! 
nas de conceptos, ideas o situaciones de acuerdo a su concordancia. 

1.1.4.- De Jerarquizaci6n: El discente analiza un grupo -
de proposiciones las cuales deberá ordenar de acuerdo a la secuencia del PI"!! 
ceso que representan. 

(63) Como ya inicialmente se indicó, es preciso recordar que aunque el adic,;?_ 
tramiento y capacitación son referidos esencialmente a la fonnación de 
habilidades motrices y conocimientos, la dimensión actitudinal ha de t.!!, 

ner significancia al evaluar a cada persona, ast como al exponer objeti 
vos (aunque no sean expresados como los de los demás dominios). Algunos 
de estos aspectos afectivos por evaluar son: espectativas personales ha 
cia el trabajo, colaboración, prestancia a trabajar, etc. 
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1.1.5.- De Completar: Se presentan frases, oraciones o -
enunciados con espacios vacTos al principio, en medio y/o al final de ellas. 
El discente deberá colocar la respuesta correcta en dichos espacios. 

1.2.- Pruebas de Ensayo: Modalidad de técnica evaluativa const~ 
tente en permitir la libre respuesta escrita del discente. en función a una 
o a un grupo de cuestiones de tipo abierto, Facilitan la organización, met.f!. 
dologta y recopilación de información del participante. 

1.3.- Cuestionarios: Conjunto de preguntas de tipo abierto o e~ 
rrado, con el objeto de indagar un determinado aspecto o sftuac16n. 

2.- Dominio Motor: 

2.1.- Pruebas Prácticas: Enfrentan a la persona ante sftuacfo-
nes de ejecución motriz o de aplicaci6n real. Se verifica el aprovechamien
to en funcf6n de la destreza o habilidad. Se utilizan hojas de estándares e 
instrucciones por cumplir, 

3.- Dominio Actitudinal: 

J.1.- Pruebas de Ensayo: Igual que en el dominio cognoscitivo, 
únicamente que aquf se evalúa la carga afectiva y volitiva de la persona -
al redactar y emitir su opini6n conforme a la respuesta. 

J.2.- Pruebas Orales: Tambfl?n se pueden utilizar en los antert-2_ 
res dominios pero principalmente se dirigen a evaluar la capacidad de expr_! 
s16n y de diálogo entre el educador y educando. Asimismo. pennften detectar 
el tono afectivo del educando al expresarse oralmente. 

J,J,- Escalas Estimativas: Rangos o parSmetros que incluyen as
pectos objetivos para evaluarse en funci6n del grado de relaci6n entre la -
persona y la presentaci6n del aspecto. Generalmente se usan escalas con pun_ 
tuacf6n del cero al cinco. 



- 150 -

3.4.- Observacilin: Técnica evaluativa que permite un examen d.i 
recto y atento sobre la integridad de la persona. Se utflfza también en los 
anteriores dominios. Para fomentar la objetividad, se utilizan gufas (tal y 

como las expuestas en el capitulo tercero} con los aspectos a observar sfs
tematica y constantemente. 

3.5.- Cuestionarios: Igual que en el dominio cognoscitivo, au.n. 
que cuando son de tipo abierto, permiten evaluar opiniones, posturas y es-
pectativas de los educandos. 

Para elaborar los instrumentos de cada una de estas técnicas, se -
ha de atender: 

- al grado de extcnsf6n que abarca el o los objetivos correspon--
dfentes a las técnicas; 

- a la disponibilidad de recursos temporale~. materiales y econ6m! 
cos; 

- a ciertas normas para su elaboracf6n y manejó (bibliograffa bfen 
fundamentada}¡ 

- al momento de apl fcacf6n a lo largo del curso, asf como a otras 
contfngencfas educativas: número de participantes, tipo de curso, etc. 

G.6- CuSndo se evalúa,· la evaluaci6n ha de ser constante. Sin em· 
bargo, se puede dividir en tres grandes momentos durante el curso: 

a- Evaluaci6n Diagnóstica: Pennite conocer la experiencia o -
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de cada discente, previo 
a su ingreso al curso. Del conocimiento de esta experiencia, el docente po
dr! reducir, modfffcar o reafirmar los objetivos de aprendizaje que ha tra
zado, o al contrario, afladfr nuevos al proceso del curso. Generalmente para 
evaluar de esta manera, se utilizan pruebas objetivas, pr~ctfcas y la obse!, 
vacfón. 
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b- Evaluación Cont1nua: La dirigida a evaluar el aprovechamien. 
to de cada educando durante el curso, por lo tanto. en cada sesión. Para -
el lo, se utilizan exámenes o pruebas parciales objetivas, prácticas, obser
vaciones, cumplimiento de las técnicas didácticas, etc. 

c- Evaluación Sumario o Final: Es "la que se efectúa al final -
de un perlado de trabajo docente o al término del curso, para apreciar en -
qué medida se han logrado los objetivOs de enseñanza. También puede ser a
provechada como elemento retroal imentador del proceso" (64). Frecuentemente 
se utilizan pruebas objetivas y/o práctfcas. 

Atendiendo a este último momento, cada dla se insiste más en 1nc1!!, 
ir otro momento de evaluación consistente en un proceso de seguimiento o -
continuidad de lo aprovechado por el educando en el curso (65). Este proce
so va dirigido a analizar la actitud del participante posterior al curso, -
en otras palabras, a la manera en que aplica a su situación particular y la 
boral. los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas y/o desarroll!_ 
das a lo largo del mismo. 

1 
1 
1 
1 
1 

EVALuAttorl 
DlAGflOiiTICA 

1 

EVALUACIOrl 
CONTINUA 

Con posibilidad de aplicar 
1 durante el curso 

EVALUACION 
SUMARIA 

1 
1 
1 
1 

~-------------------~ 
Con posibilidad de aplicar fuera del curso 

EVALUACION DE 
SEGUIMIENTO 

'-- -- -- -- - - -- --- - -- - ----- - - --------
-CUADRO DE MOMENTOS DE EVALUACION-

{64) GAGO H.A. Op. cit., pp, 75-76. 
(65) Cfr. SILICEO A. Op. cit., P• 72. 

' 

. 
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G.7- Dónde se evalúa.- El principal lugar donde se ha de llevar a 
efecto la evaluación. es en el aula o saHin de clases, No obstante, los re
cesos o descansos de una sesi6n y las pláticas informales extra-clase, son 
oportunidades excelentes para que el docente verifique el grado de avance -
de los participantes en cualquier dominio de objetivos. 

Asf, la evaluacf6n se convierte en una labor de significante renom 
bre para el docente. Para concluir lo hasta aquí expuesto sobre evaluacf6n
educatfva, se realizará un ejemplo gráfico: 

Sup6ngase el objetivo-ejemplo del inciso "c" de este capítulo: "Al 
término del curso, el participante resolverá -como mfnimo- el 80% de los 
problemas mecánicos de la bomba mediante una práctica de laboratorio con -
ella", 

Se puede apreciar que este objetivo del dominio motriz se dirige a 
la categorfa de 'respuesta guiada'. Asimismo, denota que se utilizará una -
prueba práctica en el sa16n de clase al término del curso, es decir, se ha
rá una evaluación sumaria referente al aspecto de ."resolver problemas mecá
nicos de la bomba". 

Supóngase también que dicha prueba consta de diez instrucciones -
que representan las formas de resolver los diez problemas mecánicos más co
munes en las bombas. Después de la práctica se confirma que el participante 
resolvió favorablemente ocho de las diez instrucciones. Se vuelve al objet.! 
vo y se observa que el nivel mínimo de precisi6n individual es de SO%. Por 
tanto, se concluye que el objetivo se cumplió en un 100% y el alumno ES AP
TO para la funci6n. 

Finalmente. dentro de los planes de sesión del GOC y posteriormen
te a ta evaluación. se han de incluir subsecciones de "Actividades de re-
flexión" (o Tareas} y "Sugerencias al docente". 
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Las primeras no se entienden aquf como las tradicionalmente conoc.! 
das del ámbito escolar. Más allli, se consideran como actividades sugeridas-· 
por el docente para que los educandos amplfen sus horizontes de aprendizaje 
sobre el tema de la sesi6n. Por supuesto son sugeridas dado que en procesos 
de adiestramiento y capacitación, generalmente son adultos con los que se -
trata. 

No obstante esto, la carga de estudio extraclase ha de considerar 
que: 

- Ha de ser breve porque generalmente el tipo de estudiantes de -
estas &reas, desempeña un trabajo remunerado el cual le limita el tiempo -
de estudio personal. 

- tlo ha de ex tenderse demasiado como para caer en ámbitos que no -
incumben al contenido de los objetivos de aprendizaje. 

- Debe ser eminentemente orientado hacia donde la mayor~a del gr~ 
po encuentra problemas de asimilaci6n y/o fijaci6n, 

Suponiendo -con el ej~mplo que se ha tratado- una sesi6n del cur
so de "Mantenimiento preventivo de las bombas", las posibles actividades -
de reflexi6n serfan: 

- En la compañía en que trabajan, averigUen: qué tipo de manteni
miento preventivo siguen para las bombas y qué pasos generales se constde
ran. 

- En opini6n de ustedes, lqué creen que sucederfa si una persona -
encargada de las bombas no siguiera estos procedimientos •• , etc.?'lPor qué? 

- lQué peligros ofrece para el usuario y para la compa~fa un mant~ 
nimiento preventivo no sistemático de las bombas? 

Por otra parte, los planes de sesi6n del GDC consideran una subse.f_ 
ci6n de "Sugerencias" para el docente. Esta subsecci6n no es sino una pro-
fundizaci6n de lo expuesto en el inciso "d." del anterior capftulo. Esto sé 
realiza ya que cada sesi6n, conforme a los objetivos Y al contenido que --
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considera. tiene sus peculiares características que no en vano es bueno que el 
profesor las repase, las considere y las encauce para desarrollar su labor con 
mayor éxito. Igual que en el capitulo anterior, las sugerencias son del orden -
dfdS:ctico y del orden técnico de la sesión. Esto se analizar.§ y harS más evi-
dente en el modelo del próximo capttulo. 

Con todo lo expuesto a lo largo de estos incisos, concluye la sección 
progra!TISt1ca del GOC. Sólo resta ~dentro de ella- considerar algunos puntos SQ. 
bre la estructura ideal que denote la primera sesión de cualquier curso de a
diestramiento y capacitación. 

H) Primera sesión. 

Es en ocasiones frecuente encontrar profesores que inician. imparten 
y concluyen un curso sin más carga emotiva que la que sus educandos traen con. 
sigo. Parece que únicamente se dedican a "exponer y cobrar". 

Además de la vasta cantidad de directrices didácticas que todo docen 
te ha de conocer y desarrollar, se hace preciso que dedique una sesión de su 
curso (en ocasiones más de una) para fomentar el conocimiento interpersonal -
de éste con los par.ticipantes. ast como el conocimiento intergrupal. A tal -
respecto. Gutiérrez Saenz comenta: 

"Considero que el mejor modo de ut.! 
lizar esa primera sesión consiste -
en abrir el panorama de la asignat!!. 
raque se va a cursar" (66). 

En cursos de adiestramiento y capacitación generalmente breves en -
comparación -por ejemplo- con cursos lectivos de escuelas o universidades, -

(66) GUTIERREZ SAENZ R. Op. cft., P• 72. 
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esta labor se dificulta ya que el tiempo es apenas el suficiente para cornunj_ 
car a cada educando los conocfmfentos. habilidades y actitudes que el curso
pretende. tlo obstante, una sesf6n dedicada al ya mencionado prop6sito podr"1a 
favorecer la motivacf6n grupal, la motivac16n del profesor, el ambiente de -
cordialidad en el aula y, qufz:i, una consecusi6n más eficaz y segura de los 
objetivos planteados. Estos beneficios -de alguna manera necesidades paten-
tes en la institución tratada- pueden ser aumentados si se considera que una 
sesión inicial que se dedique a esclarecer el temario del curso por llevar a 
cabo, evitarta la heterogeneidad de contenido cuando profesores diferentes -
lo impartieran. Así. serta cubierta en gran medida otra necesidad del insti
tuto. 

A continuación y a nivel general, se presentan algunos de los as-
pectes que podrta incluir esa primera sesión: 

1.- Efectuar la evaluación diagnóstica. En este sentidri, tam
bién podría servir para verificar el aproveC.hamiento de cursos lineales antjt 
rieres. 

2.- Llevar a cabo un proceso de presentación del profesor: curr_! 
culum y experiencia docente en el campo. 

3.- Mismo procedimiento, pero en cuanto a cada uno de los alum-
nos: presentación personal, nivel académico, tipo de trabajo que desarro11a,
exper1encia laboral, espectativas ante el curso, etc. 

Una técnica que puede servir de substituto o de complemento a este 
breve proceso de presentaciOn discente, es el de la "Ficha técnica d1scente " 
que tiene por objeto que el educando dé respuesta escrita a un número nuy brJt 
ve de preguntas de tipo semiabierto, que le pueden servir al profesor a lo -
largo del curso para orientar a aquél de mejor manera. 

Las posibles preguntas podrtan dirigirse a indagar: 
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- La ~xperfcncia del sujeto en cuanto al tema del curso al que 
acaba de ingresar (expresado en años}. 

- Sus anteriores puestos de trabajo, principalmente, los que -
tengan que ver con el tema del curso. 

- Motivos por los que 1ngres6 al curso. 

- Nivel académico general. 

Algunos datos de la empresa que 1o manda al curso (en caso -
de que asl sea): nombre. giro, direccHin, teléfono, Registro Federal de Ca,g 
santes. Número de Registro de las Comisiones Mixtas, llúmero de Registro de 
Planes y Programas ante la STPS, etc. 

Dicha técnica habr! de contener instrucciones claras que indiquen 
el prop6sito de ella, asf como una secci6n para obtener los datos persona-
les del participante: nombre, edad, nacionalidad, etc, En ocasiones se in
cluye una fotcgraffa de la persona para su f!c11 identiffcacH5n. 

4.- Pre~entacfón inicial de la materia o curso: objetivos, CO!!. 
tenido (temario), metodologta, duraci6n, formas de evaluaci6n, ubicaci6n -
del curso dentro del programa global de adiestramiento y capacitación, etc. 

5.- Normas de clase: registro diario, horarios,· sanciones { s1 
existen), fechas de evaluación, trabajos de investigación, prácticas, nor-
mas de higiene, reconocimientos (diplomas, matr~culas, constancias), etc. 

6.- Presentac16n general de la instftuci6n que imparte el CU.!, 
so: historial, experiencia, ramo industrial, personal directivo, objetivos 
y polftfcas, etc. 

7.~ Inicio del primer tema del curso: teorla y pr!ctica. 

Todas estas acciones presentan una adaptación particular según -
el tipo de circunstancias educacionales que el docente tenga en determina
dos momentos. 
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Si de hecho se considera aprovechar esta sesión 1nic1a1 para lograr 
los anteriores prop6sitos o al menos la mayorYa de ellos, se ha de recordar • 
la reacomodacflin del tiempo did!ctfco del curso con el objetivo de evitar "rt!!,. 

tflaciones" hacia ciertos temas del mismo. 



CAPITULO VI 
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CAPITULO VI DJUAMICA OEL MODELO DEL "GDC". 

A)~ 

La intención de este subte111a es esquematizar el conjunto de aspec
tos tratados a lo largo de Tos capttulos IV y v. mediante un sencillo modelo. 
Partiendo de la estructura de él -particularmente de la sección program&tica
se realizó un ejemplo de "plan de sesión" con el objeto de fundamentar objetJ. 

vamente los puntos correspondientes a tal sección. es decir, lo visto en el -
anterior capítulo. Dicho ejemplo podrá servir de modelo para futuros planes -
de sesión de un GDC. Se seguir& suponiendo -para su mejor comprensión- el mi~ 
mo ejemplo tratado desde el penúltimo capitulo, con el tema "Tratamiento del 

agua" (tema "K") de la cuarta sesión del curso (Cfr. ANEXO l para estudiar el 
modelo propuesto). 

B) Satisfacción de las condiciones. Efectos secundarlos. 

Corno·paso siguiente. se hubo de constatar el grado de cumplimiento 

de las condiciones referidas al sistema instrumental o GDC (cfr. capitulo -
III). Para ello, se volverlin a enumerar cada una de ellas y se analizar&n -
las partes que las ·componen, permitiendo ast real izar una corroboracH5n con 
lo expuesto a lo largo de los dos anteriores capítulos y al inicio de éste -
(inciso "a"). 

1.- CONOICIO/l PRACTICA. El hecho de haber fnclutdo únicamente dos 
secciones en el GDC, permite hablar de lo sencillo que éste puede ser en su 
manejo y comprensión. Cada sección ocupa breves subseccfones suficientes y -
completas que le permiten al docente -según corresponda- orientar su función 
educativa o programar su actividad. Asimismo, la practfcfdad se hace eviden

te al observar: la facilidad para obtener múltfp1es secuencias didácticas de 

impartir el contenido, los efectos obtenidos de las diversas tablas de rela

ción, las explicaciones pertinentes a cada e1emento did&ctico {glosario), -
los esquemas de ejemp11ficaci6n de infinitivos y complementos directos para 

objetivos, etc. Por últinto, cqnsfderar a los GOC por su plasticidad y ----
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sencillez -en efecto- pueden permitir que 1a labor de p¡itrocfnio de les C'.IJr
sos del instituto fuera de la ciudad, se agilice y brinde mejores resultados. 
La carga de material educativo disminuye considerablemente, ya que de antem.! 
no se prevé el propio material por tratar. repartir y utilizar. 

2~ .. CONDICJON S!STEMICA. Esta se puede apreciar en el modelo ex-
puesto en el ANEXO I. Todas las partes_ que componen cada sección del GOC -la 
estructura- se comportan con esta funcionalidad s1st€mica: favorecen la re-
troa11mentaci5n, el control y 1a comunicacHin con su suprasistema. Asimismo, 
el proceso de esclarecer objetivos y medios de evaluac16n permiten que el 
profesor obttin9a tambi~n una retroalimcntaci6n de su funci6n, con miras a r~ 
medfarla, acentuarla o mejorarla. 

Por otra parte, la organizaci6n lóg1co-d1dáctlca del contenido, -
del tiempo didáctico y las di~ersas tablas de relación, confinnan la condi-
ción. Cabe aclarar que igualmente el GOC -bien utilizado- facilita 1a acc(6n 
.docente de fomC!ntar la particfpacitin de las alumnos como respuesta a la 1nt!_ 
racc16n sistémica de forniaci6n, ya que considera: recomendaciones a este -
efecto, un modelo para la sesión inicial, tiempos did~cticos dirigidos pri.!l 
cipalmente a la conduccf6n de sesiones prácticas, posibilidad de nuevas for
mas de evaluacilin de mayor participación discente. etc. 

3.- CONDJCION CONCEPTUAL-OIOACTlCA. Esta condicHin se hace evfde.!!. 
te al contemplar la seccl6n programática. Se exponen: nuevas metodolog{as, -
or9anlzacián 169ica de elementos didácticos. nuevas formas de evaluac.16n, ei 
quemas did5ct1cos de orientact~n (objetivos, técnicas. tablas de re1aci6n} • 
lineamientos y normas de acci6n didáctica, recomendaciones dtdáctico-tGcn1~
cas, etc. Todo esto conlleva a la idea inicial de "perfeccionamiento docen
te". 

4.- COllOICION MA1EMATICA. La util izac.16n de matrices para organi
zar el contenido y de gráficas pesadas y porcentajes para el tiempo didSctt
co. reafirman enormemente esta condición para efectos de aceptación de los -
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profesores. Es obvio que pudieron ser propuestos -tal y como se menc1on6- for 
mas estadtst1cas de cvaluaci6n, pero más que fac111tar la labor docente (so-
bre todo en esta s1tuaci6n de que se carecta casi completamente de d1rectr1-
ces didáct t cas) podrla entorpecerla o hacerla sumamente rtg1 da, deteriorando -
a su vez la cond1ci6n práctica. Además, hay que recordar que los cursos que -
trata el instituto son breves en duracHin y referidos principalmente a aptit,!l 
des o habilidades, aspecto que requiere de mucha observac16n -en ocasiones- -
más que med1c16n cuantific~da. f/o obstante, es labor conttnua del educador -
encontrar nuevas formas matemáticas que agilicen y hagan más consistente la -
ststematizac16n educativa. 

5.- cor~DlClON FLEXIBLE. Se advierte la flexibilidad del instrumen
to en todas las subsecciones del GDC. Ambas secciones -orientadora y programf 
tfca- penniten que el profesor siga paso a paso cada una de sus funciones, -
convi~tiéndose en ocasiones un tanto rtgldas {por ejemplo, la secc16n de --
"tiempos y procedimientos" del plan de sesi6n), pero a la vez, le permiten -
que adapte dichas secciones a las circunstancias particulares del grupo dls-
cente o de su propia experiencia formativa. Tal.adaptabilidad se nota en las 

. múltiples secuencias didácticas por escoger, en la facultad de establecer re
laciones entre algunos elementos didácticos (métodos-técnicas, momentos de -
una sest6n-técntcas, técnicas-material didáctico), en las subsecciones de pr.B, 
p6sitos, recomendaciones y glosario, ast como en la funci6n de esclarecer ob
jetivos de ense~anza o en la comprensi6n del GOC como material didáctico in-
dispensable • 

De esta manera, el instrumento adopta la postura semirrtgida que al 
mismo tiempo, fomenta la excelencia profesional y la moldeabilidad del estilo 
docente a situaciones concretas. 

6.- CONDICION ORIENTADORA. La totalidad de la seccilin orientadora 
confirma esta condic16n en el aspecto de facilitar -a trav~s de su anál1s1s
que los nuevos profesores del instituto contemplen: los prop6sttos y fines -
del guii5n, algunas poltticas institucionales. los prop6s1tos y objetivos del 
curso que tendrán en sus manos, algunas breves recomendaciones y considera--
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c1ones que han de tener presentes en su labor, la estructurac16n y las secue!!. 
cias didácticas para impartir el contenido (no es necesario incluir en esta -
secc16n del GDC 1 a articulac16n del contenido, ya que habr1a de explicarse t2_ 
talmente el procedimiento de la técnica tal y como se hizo en el cap1tulo tV, 
provocando el entorpecimiento de la cond1c16n práctica) y un glosario de t~r

minos utilizados en el instrumento para que se eviten ccinfusiones terminol6g1 
cas. Todo esto agiliza la labor de inducci6n del nuevo docente al instituto,
más no ha de considerarse como medio exclusivo: se ha de ver como complemento 
de dicho proceso. Finalmente, la propia sección programática se convierte en 
un factor de orientaci6n al exponer la totalidad de elementos que conforman -
el proceso didáctico. Ello le redunda al profesor para que encuentre una fi
nalidad m!s estable, segura y dinámica de su actividad. 

7.- CONDlClON INTEGRADORA. La labor personal que se 1lev6 a cabo -
en el instituto, consisti6 -entre varios factores- en platicar informalmente
con cada profesor para efectuar una labor de s1ntesis tanto de la experiencia· 
docente en el área, como de los contenidos o materia de cada curso que impar
ttan. Esto perm1ti6 unificar criterios que servirán de base, por ejemplo, p~ 
ra elaborar la sección orientadora (cfr. inicio del cap1tulo IV). Por otro l,! 
do, el ejemplo expuesto en la subsecci6n de "prop6sitos y consideraciones" -
del mismo cap1tulo, brinda una visi6n del objetivo integrador· del GOC al des!_ 
rrollar una manera de unificar en una sola 11nea, todos los cursos del insti
tuto, es decir, que los contenidos y objetivos de cada programa sean compati
bles y subsecuentes para la aprobaci6n y desarrollo de los demás. integrado -
todo como un plan de estudios. Ello ha de lograrse por los responsables dire~ 
tos de los cursos al efectuar la programación anual o lectiva de éstos. !\ -
GOC ha de contener los resultados de esta condici6n en forma breve. para que 
profesores y alumnos descubran la congruencia curricular al impartirlos y cur. 
sarlos respectivamente. 

B.- COflDICiotl TEMPORAL. Esta condici6n se puede 1o9rar en parte -
con lo expuesto en las consideraciones generales, en las recomendaciones d1-
dácticas y en la subsecci6n de material didáctico: elaborar una lista de refs 
rencia del material didáctico disponible para cada curso, Esto conlleva las -
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siguientes ideas: las fechas de programaci6n anual o lectiva de los cursos y 
la cantidad de material d1d§ct1co disponible (Onfco o con posibilidad de du
plicar). En la medida que estas dos variables sean definidas con antelación, 
el GOC contemplará el material didáctico y cfentlffco necesario para impar-
tir cursos similares simultáneamente en la Ciudad de México o en provincia 
Esta lista ha de aparecer en la sección orientadora del instrumento. 

Aparte. la condición temporal referente al hecho de solventar las 
carencias institucionales en el orden didáctico a corto plazo, tuvo su ini-
cfo al elaborar los primeros GOC que llevaron un promedio de trabajo total -
de siete meses. Como siguiente punto (a corto plazo) habrán de seguirse dos 
caminos: 

a- Implantar y determinar la eficacia de ejecución del fnstru-
{llento en varios cursos (cfr. flujos del capttulo III). 

b- Continuar la labor de sistematización docente con la segunda 
alternativa propuesta: un curso o seminario de perfeccionamiento docente y -
actualización didáctica. 

Aunque de hecho el giro del presente trabajo no es la elaboración 
de dicho programa, en buena medida la sección programática permite delinear 
algunos de los puntos básicos por considerar en dicho curso. De esta for-
ma, la condición temporal es en buena parte co-cumplida y ce-resuelta. 

Como se puede observar, el cumpl imfento de las condiciones se to.!. 
na bastante dfftcil de lograr, ya que en mucho depende del trabajo en equi
po de la institución para que se lleven a efecto. 

Es por ello que se considera al GOC como subsistema del sistema -
de instrumentación didáctica, a su vez, del suprasisterna de adiestrarniento
y capacitación del instituto. En este sentido, la elaboración e implementa
ción de futuros GOC engloban la idea de un grupo de personas y situaciones
de cada sistema mencionado, las cuales se verán afectadas positivamente en 
su dinámica. 



- 163 -

Corno posibles efectos de la implar.tación de los instrumentos se a.!!_ 
vierten: cambios en la infraestructura organizacional de los cursos, cambios 
en la metodologfa did!ctica institucional• alteraciones en las rutinas doce.!!. 
tes (cfr. postulados al final del primer capftulo), deshecho de antiguos pr_f!. 
gramas. etc,, aspectos que necesariamente han de tomarse en consideración al 
intentar actualizar y corregir la estructura educativa del centro tratado. 

C) Observaciones finales. 

Es preciso repetir la idea de que el GDC es únicamente un instru-
mento auxiliar m!s en la contfnua labor de sistematización docente. Como -
cualquier material did!ctico, en ningún momento se le ha de exaltar como fin 
ya que ello conducirla a situaciones de mecanización e insuficiencia magist~ 
rial. 

Por otro lado y haciendo alusión a lo ya mencionado desde un ini-
cio, los conocidos "Manuales de entrenamiento" o "Gulas del instructor" son 
instrumentos similares al GDC. La diferencia entre ellos radica en la part.! 
cularidad del caso al que fue dirigido, ya que se elaboró en base con una S_!t 
rie de condiciones y lineamientos detectados. El GOC puede ser tambi~n cons.! 
derado por institutos similares del giro de adiestramiento y capacitación -
técnica, puesto que en esencia, las caracterfsticas son similares. 

Como punto final, habr! que mencionar que todas las definiciones -
del capftulo V y de éste se conjugan en la lista de términos del GDC (glosa
rio), punto tratado al final del cuarto capftulo, 
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CONCLUSIONES 

Es ast como los Guiones did!ctfcos de curso (GOC) se configuran C.2._ 

mo un instrumento m!s de auxilio para el profesor-instructor de programas de 

adiestramiento Y capacftacf6n técnica (confirm!ndose ast la hipótesis del -

trabajo). 

La mayoría de las condiciones a las que fue sujeto dicho fnstrume.!l 

to se cumplieron satisfactoriamente, con posibilidad de ser siempre mejora

das, rectificadas e inclusive aumentadas. Tal es el caso de la condición -

temporal en lo referente a que el instrumento diera pauta a del frnftar el ti

po y cantidad de material dfd~ctico por utilizarse en cada curso, aspecto a 

verificarse cada inicio de ano o periodo lectivo dentro de la institución. 

El instrumento -lejos de haber satisfecho totalmente tal condi-

cfón- simplemente sugiere una forma sencilla y pronta de solucionar en parte 

el problema. No obstante, es claro que existen diversos métodos (que cae--

rtan en el terreno de reaffnnar la condición matem!tfca del instrumento) con 

posibilidad de facilitar la programación de recursos, siendo algunos de 

ellos la programación lineal (PIPL) o el método de Ruta Crttfca (MRC). Estos 

métodos no fueron tratados aqut en el trabajo, debido a tres factores: 

1- Su profusa complicación de explicar en un trabajo a nivel tesis, 

pudiendo abarcar incluso la total extensión de la misma. 
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2- Dejar campo libre en investigacHin para los profesores-instruct.2, 

res del instituto en su labor de sistematizar y actual izar su actividad, dado 

que la mayor parte de ellos presentan estudios de fngenierTa y al menos en a! 

guna ocasión, han oido hablar de dichos métodos. 

3- Asimismo, no agofar todo el trabajo de investigación y dejar ca.m 

po abierto a los interesados para ahondar en tales métodos y su relación con 

funciones de sistematización y perfeccionamiento docente. 

En la linea de este último factor, el presente trabajo ha cumplido 

con los tres pasos expuestos en el flujo de la págfna (capTtulo JlJ}: 

fdentiffcacfón del problema, detcrmfnacióñ de requisitos y alternativas de 

solución y selección de la estrategia de solución, dejando campo virgen de 

investigación para futuros trabajos a nivel tesis en el estudio de la implan 

tacfón y determfnacf15n. de la eficiencia de ejecución de los guiones didácti

cos de curso, tomando a este proyecto como "manual base de referencia" (cum

plf~ndose asT otro de sus objetivos}. 

En este aspecto, el objetivo general del proyecto -titulo del mis

mo- de fundamentar teórica y prácticamente los GDC, ser§ alcanzado en su to

tal fdad con estudios posteriores de ese tipo, ya que la parte pr15ctica aquT -

expuesta se orientó a estructurar únicamente (con base práctica) las seccio

nes del instrumento, asl como un modelo de plan de sesión propuesto del GDC 

(Anexo I). 
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Como punto fina), habr! que recordar la importancia de tener en cue.!!. 

ta el punto de vista funcional al aceptar e implantar el GDC, es decir, los -

factores organizacionales que se ven afectados -para bien o para mal- ast como 

la determ1naci6n de un anSlfsis de costo-beneficio para el instituto en cues-

ti~n. 

En el caso concreto de este trabajo, el instrumento -en un fnicio

ha sido aceptado con agrado, haciendo extensivo el director del instituto s~ 

apoyo para que sea utilizado por los instructores del mismo inmediatamente: 

con esto se puede apreciar el alto beneficio organfzacfonal obtenido a expen 

sas de un costo inicial que puede ser recuperado en poco tiempo. 
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PLAN DE SESION 
CUARTA SESIOll 

CURSO : "Bombas de Inyecc16n" 
OBJETI'IO 

PARTICULAR : "Al cOnclutr la uni· 
dad, el partictpante 
1denttf1carl el pro
ceso de tratamiento 
del agua de una bom
ba de tnyecct6n, a -
través de expostcto
nes Y dtnlmtcas gru
pales" 
{Abarca: 4a. sesión) 

A) OSJETIVO: 
"Al tl!:nnlno de la sesión: 
- el 50~ de los participantes enunciarln oralmente todos los pasos del procJ! 
so de desaereactón, a través de un interrogatorio en el sa16n de clases; 

- los participantes apreciarán la eficacia de la utiltzact6n de un suavtz11dor 
de agua, mediante una dtnSmica Phtllips 6.6 en el salón; 

- el 30: de los parttctpante!' dlstlngutr.Sn las anomal~As de un reporte de -
.:igua, a travtis de un estudio personal de notas t!!cnicas en el aula de clases". 

B) CO:lTENIOO: 

"Tr11tamiento del agua" (Ane;io;o t). 

C) OURt.ClOtl: 

150' ; ,, . parte: SO' Oesc11nso ; 10' 

Descanso : 10' Ja. parte ; 20' 

"· parte: óO' 

O) HE.TODOS y n:crJICAS: 

- Métodos: Deductivo, Lógico, Intuitivo, Analttico. 
- T!!cntcas: Expositiva, Interrogatorio, De la exper1encta, Phillips 5,6, ESt!!, 

dio de notas técnicas, Promoción de ideas. 
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E) MATERIAL OIOACTICO~ 
l· Ptza1·r6n (y material propio). 
2- Rotafol los, 

3- Hoja de rotafolios lV-l ("Tipos de tratamiento del agua"). 

4- lloJa d!! rotafolfos lV-2 ("Impurezas qufmicas"). 
5- Cartel IV-1 ("Suavizador de agua: vista lateral y superior"). 
6- Hodelo a escala IV-1 ("Desaereador 1/25"). 
7- Modelo a escala IV-2 ("Suavizador de agua 1/25"). 
8- Ilota H.knfca "Reporte del anlilfsis del agua" (Anexo II). 
g. Contenido de la sesión (,;nexo 1 ). 

F) EVALUAClot/: 

O. Cognoscitivo: Analizando el grado de cumplimiento de los objetivos pro
puestos para la sesión. 

D. Actitudinal: Observando la calidad de dudas de los participantes, su e~ 
lidad d!! expresf6n, su frecueni:fa en la p11rticfpaci6n, la camaraderfa y la 
calidad de concluslon!!S que obtengan. 

o. Motriz: r10. 

G) ACTIVIOf,QES DE REFLEXIOfl: 

A los participantes: 

Que investiguen m11rca, modelo y capacidad del suavizador de su cor:>pafl1a 
(los participantes que independientemente ingresaron al curso, habrán de 
investigar al r.ienos, dos marcas y dos nodelos diferentes de suavizadores), 

Que investiguen la frecuencia en la elaboración de reportes del agua den
tro de su trabajo (los participantes independientes no realizar<l:n esta ªE. 
t ividi!d). 

H) SUGEREllCIAS: 
l.- Revlsar que el suavizador y desaereador (Modelos) funcionen adecuadamente. 

Efectuar una prueba antes de la sesHin. 
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2.- Recordar que antes de conectar el interruptor de energfa eléctrica. habr! 
que desconectar la interfase 5 del monitor de control. De esta forma se -
genera la planta de emergenc1a. 

3.- Al ut111zar las técnicas del interrogatorio y Phillips 6.6 (proced1mien-

tos 6b y 7b), procur~r que los participantes elegidos sean los que r:enor 
partic1paci6n hayan mostrado. 

4.- Al efectuar la din!mica grupal (proced\mlento 7b), explicar el objetivo -
de ésta y la forma de e¡¡poner los resultados obttin1dos. 

5.- Revisar las recomend11ctones d1d!cticas e¡¡puestas al inicio del gui6n. 



1) TIEMPOS V J'ROCEOIMIEllTOS 

PROCEO !MI EflTOS 

1) Pasar lista. 

2) (M.J.) a.- Hacer pre!Juntas al grupo sobre la clase anterior: ¡1errdlir la partlcipacMn; b.- Hacer referen
cia il las actlvld.:idcs de reflcidOn de dicha sesión. Articula1· las sesiones' en una secuench notorlil •.. 

J) (H.!.) a.- Muestra al grupo del modelo a escala IV-1: lqulén sabe qui! es esto?, lpara qué sirve?; b.- Escri 
blr en el pizarrtin el tHulo del tem3 por tratarse y su contenido en general. Pennitir la partlclpacl6n gr!!: 
pal. 

4) a.- Exposicltin subtemas A, B y C: utll 1zar hojas de rotafolto IV-1 y IV-2; b.- fomentar la partkipacitin -
lanzando preguntas: lest:i comprendido?, lno existen dudas? 

5) Descanso. 

6) a,- Expos1c1011 subtema O: utilizar ph:.irrO:n y modelo a escala IV-l; b.- Al tl!rm1no, permitir la p.:art1cipa
c1ón grupal: preguntar a una parte del grupo el proceso de Ocsacrc.tc16n. 

7) a,- Expos1cl0n subtem.:i [:utilizar pizarrón, modelo a llSCala IV-2 y cartel IV-1; b.- Al tl!rrnlno, dividir -
en sullgrupos de seis 1ntcgrant11s: nombrar secretarios para cada subgrupo¡ c.- Se exponen al grupo los re-
sultildos obtenidos por cada subgrupo (secretarios). Fomentar Ta part lclpac10n grupal, 

8) Oescanso. 

TIEMPO 

!O' 

s• 

25' 

J!o' 

9) .i.- Repartir Flota Técnica (Ane.110 II). Penn1tfr la lectura 1ndlvld1111l (S'); b.- fomentar la partlclpacilin 
grupal: distinguir anomalhs, obtener conclusiones (según la nota técnica) y relacionar éstas con lo vls-
to anteriormente en la ses!On. Concluir. 15' 

10) a.- Hedfante una 'promoci6n de ideas', permitir la part1clpacltin grupal para obtener un resumen de lo tra 
tado en la clase; b.- Aclarar dudas grupales. Exponer las 'actividades de reflexitin' y e11pl tcar a grandCs 
rasgos lo que se vcr4 en la slgu1ente ses10n (sesltin V). 5' 

((10')) 
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ANEXOS 

(CUARTA SESJON) 
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CONTENIDO 

TEMA: MTratamfento del agua". 

AllEXO l 
SESION IV 

A) Si el agua -tal como se encuentra en la naturaleza- fuese PURA y no 
tuviese ningún elemento extraño conta.mfn.Sndola, no habrfa por consiguiente necesj_ 
dad de analizarla. Siendo esto algo Imposible, se utiliza el tratamiento del agua, 
el cual consiste en su acondfcfonamfento y pr1?paracf6n para l?mPll?o en la genera-
cf6n y bombeo. Cualquiera que sea la procedencia, el agua siempre contiene 1mpur~ 
zas on solucf6n o en suspensl6n. La determinacl6n de estas impurezas hacl? necesa
rio el an.Slfsis del agu11. 

La formacH!n di? Incrustaciones, picado, corrosf6n, espuma, arrastre do 
agua con el vapor y los movfm1entos del nivel dol 11gua, son normalmonte el resul
tado di? un mal culdlldO del agua en la bomba. 

El tratamiento del agua de alfmentaci6n, acompailado de una apropiada -
limpieza, es importante para mantener las superficies de la bomba libres de ln--
crustacfones y asf poder prolongar la vida de la misma. Los consultores en trata
miento del aguil, son las personas que han de consultarse ya qui? con basl? en el -
an.Slfsis minucioso que efecttian, recomiendan el tipo de tratamiento y la cantidad 
de agua de repuesto que ~e utilizar!. 

B) Los sistemas de agua caliente son sistemas normalmente cerrados y -
no requieren de reposfcl6n de agua. Sin embargo, algunos sistemas pueden ser Ins
talados en tal forna que pierden agua con regularidad y requieren de repos1cl6n. 
Deber1i emplearse tratamiento en el agua de al lmentaci6n para prl?venfr la forma--
cf6n de incrustaciones y corrosf6n ocasionadas por el oxfgeno presente en el agua 
de al imentacf6n. 



C) TIPOS de tratamiento: 

a.- Tratamiento externo: 

FtltracHin. 

Desaereac16n. 

Oealcal 1nacf6n. 
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Tratamiento de los condensadores. 

Oesm1neralfzacf6n, 

- Suavfzaci6n. 

b.- Tratamiento interno: 

Oosfflcacf6n de productos qutmicos. 

(ROTAFOLJO) 

ALCALHUOAO~ Es la conccntrac16n de sales disueltas en el agua tales -

como: hfdr611.idos, carbonatos y bicarbonatos. Se o:letcnnlna a trav~s de tftulacf6n, 

utilizando soluciones .'.icldas valoradas de fenolftalefna y anaranjado de metilo C!l 
l'lO fndlcadores. 

SUA'IJZ,iCIOll: Cuando existen sales de calcio y/o sales de magnesio di-

sueltas en el agua, se dice que el agua tiene dureza o comunmente se le da el no!:! 

bre de "agua dura". El proceso mediante el cual se lleva a cabo li! eltm1nacf6n o 

reducción de esta dureza se denomina suavfzacli5n. E11.1ste un proceso frecuentemen

te usado para la suavizacl6n del agua de allmentac16n a bor.:bas, que es por fnter

camb1o f6nlco ciclo s6dfco, el cual es utilizado debido a sus facultades y bajo· 

costo de operac16n. 

!~purezas qufmlc.as m<:is comunes y sus efectos: 

Mlirrnol o caliza: lncrustacf6n. 

Yeso de Parfs: fncrustacHln y corrosH'in. 

Sales Epsom: incrustacf6n o corros16n. 

Sal común: electr61is1s. 
Soda ASH (sosa común): alcalinidad y espur.ia, 

Sosa c:!ustlca: cristal izact6n. 

Sales de Glal1ber: 1ncrustacf6n. 

sn ice: lncrustact6n. 

(ROTAFOLIO) 
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D} OESAEREACIDN: Es empleada para eliminar o reducir los gases fncon-
densables dfsueltos en el agua. El fcn6meno ffsfco que se presenta en la desaere.! 
cf6n es como se muestra: 

1- A alta temperatura. Ja solubtl fdad de los gases en el agua es -

muy reducida; por ejemplo, en el alre y a presi6n atr.msférfca, agua de SO" F pue
de contener B veces mtis oxigeno que a zoo~ F. La dcsaereaci6n es realizada normal 
mente a temperatura elevada combinando el proceso con agua de al fmcntacf6n preca

lentada. 

z- La solubilidad de un gas en un lfquldo es proporcional a Ta pre
sf6n absoluta del gas en el lfquido. Por ejemplo, el aire en el agua a 80º f con
tiene 5.5 veces mSs oxfgeno cuando la presión absoluta es de 25 lb/pulg2 absolu-

tas, que cuando est.1 a 5 lb/pulg 2 absolutas. rara tomar ventaja de este fen6meno. 
el agua que ha de tratarse serj rode¡¡da por una atmósfera de vapor con lo cual se 
rcducirli parcialmente la presión de los gases a un bajo valor. 

3- Para que los gases en el agua sean el imlnados f<'ic11 y r.'ipldamen
te, el agua debera ser atomizada. En estas condiciones los gases escapan hacia l.:i. 
atm1hfcra. 

Funcfona:':1iento de un desaereador: (HOOELO A ESCALA} 

El agua entra por la parte superior a través de la boquilla en donde -
es atomizada. En este r..omento el agua sufre un precalentamiento dado que el vapor 

que penetra por la entrada accesoria, escapa hacia la cabeza del desaereador. En 
estas condiciones el .:igua se encuentra parcialmente calentada y desaereada para -
pasar en forma de cascada a través de los bafles de la cabei:a. En esta forma se -
crea una turbulencia que provoca que el agua se rompa en pequeilas gotas y enton·
ces sea totalmente calentada: asimismo, al condensarse a la presión de 5 lb/pulg2 

y el o2 al no poUerse condensar por sus caracterTstfcas tennodln.'imfcas, pasan a -
la parte superior de la cabeza siendo eliminados por la valvula tope hacia la at• 

f:IÜsfera. 

E) Instrucciones para el manejo del SUAVIZADOR DE AGUA: 
(MODELO A ESCALA) 
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A) tluév11se la v.!Tvula de la palanca a la posicf6n no. l. Retrolllve
se el suavizador al drenaje por dfez mfnutos o hasta que el 11gua salga completa-
mente clara. 

B) Mi¡évase la v.Ilvula de la palanca a posfcii5n no.2 y enSegufda --
librase la v.llvula colocada en Ja linea de salmuera; succf6nese ".i:" crns. de salmu~ 

rd, to~ndose corno base el nivel superior de ésta en el tanque. Una vez succiona
da, ciérrese la vlllvula en la lfnea de salmuera y déjese enjuagar con la palanca -
en la misma posfcii5n 2 hasta que el agua pierda sabor a sal y la prueba con el -
reactivo indique que ya estli suave. La regeneracfi5n del sua11fzador se hace neces!_ 
ria una vez que éste ya no produce agua suave, que se verifica haciendo Ja prueba 
del reactf110, 

C) Mué11ase la palanca de Ta 11.!ilvula a la posfcf&i no, J y el sua11f
zador estarli en servicio nuevamente, 

O} Abrase Ja v.!lvula colocada en la lfnea de salmuera y 11énese el 
tanque con agua hasta la parte superior, Después de cada regeneracli5n, rep6ngase 
la cantidad correspondiente de cloruro de sodio (sal común}. El suavizador est.I
de esta manera en servicio y producfrll agua suave hasta que su resina se vea sa
turada con iones de calcio y magnesio, en cuyo caso se repiten las anteriores fn~ 
trucciones. 



Vi!lvul11 
muestreo 

Tanque 
ablandador 

Tortuga 
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Tanque para 
Salmuera 

.,,,~ 

(CARTEL) 

salmuera 

Concentrador 

(CARTEL) 

V!l11ula MULTIPORT 

Lecho de 
gra1111 



\'-<,\~ ~~ 
~~~\ ... 't\. \\ 

A c::ont1n1.1i!c1é:n se ;:r~ser.':..s. un tJer.o:p}o tl" ur1 1·..-¡•,•r\I! otu ~n,tl hh .I~·\ v 

a9114 efcctuaéo en Kexico. Los pQrcent;:ijes 11c~mul"~''" ,..,.,..,,,1111.,11 ¡\ l.1• •. 1r.1,\1,11 i\l\ 

cas v1stas en Ja se$16n. El ¡iro;ii:!sito es e11c{)ntr,,,. .1l11mu\\ ,1u•~·'•1\1.1:. 1w 11•~ .t.1\1•11. 
y variflcar" la llos1f1cat16n req\h?r"ldJ P-11'1\ lll !.U"vi:.1cl611, 

Procedcnc::ta de la rnucstr11i: ,\GU.i\-ºL~:ll~n.iJr!. 1~!~1'"!1, _V1.u·•hJlJJ 1 

Caracto?rfs t l cas f 1 '1> itas: !.r.:!1!.!.;J~'1:!'n' .1', _l_l !J•·• ,l!l••utu (11"'1!'' 111.•h \.•! 1 ~. 111 

~t.·tl 1."!''-'~t.~1_ .. '. 
Otros da.tos: To1:1ada durant1~ el .!!l.11 .. !'JI • owl !1 11111"~ 111,11'"<11!.!'i 1 
AnS11s1s: 

(Resultados exprer.ados l!n 11arte!. ¡111r ,.,¡ ! 1 f,11 " ll~Jt., ¡1111 1111 !1> 

Total de sfllidoo:; dlsvelto!.; ................. .,.,.,,,.,,..,, 'J'Jlj,11 

Sf¡\iéos en s·;s;;en~il>n ............. ., •• ,,.,.,,,,,,,,,.,.,,. 

1\lrtiieCe.d {e~:~la C'! J1:tf"•,c.r¡) , .... ., ... ,, ..... ,. ,, , .. , • ", 

:::e-1 :!:1':5C ................. ., ... .,,.,, . .,,.,.,,,,.,. 

"::! -·---·--·-------··--·-

:;:.;:;r.-11'2 --···-----·-----·-

=-i~ ---------·---
¡,~_íi~ ·---·-------··-----· 

l¡,J¡ 

Jj,1¡ 

~¡1¡,f¡ 

'$¡'.,,I¡ 

I;~ .'¡ 

''º'' 

~'1, ., 

, : l .. '1 

~· .-', 
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ANEXO I I 
SESIOll IV 

NOTA TECtUCA 

TEMA: ''Reporte del análisis del agua". 

A cont1nuac1ón se presenta un ejor.:plo de un reporte de an!l fsfs del -
agua efectuado en Hl'ix1co. Los porcentajes acumulados responden a las caracterfst! 
cas vistas en la sesUin. El prop6sfto es encontrar algunas anomalhs en los datos 
y verificar la dosff1caclón requerida para la suavt;:acfón. 

Procedencia de la muestra: AGUA DE FOZO de luJO:pan. Veracruz. 
Caract~rfstlc~s ffsicas: Transparente, JfQerarnente an:arlllenta, sin 

sedimentos. 
Otros datos: Tor.iada durante el dfa en condiciones nonnales. 
An.lil f sfs: 
(Resultados e¡cpresados en partes por millón o mgs. por litro) 

Total de sólidos dfsu<!ltos •••••••••••••.••• , •• , ••••• ,,.,,, 994.0 

Sólidos en suspensión ••• ,................................. O.O 

Turbiedad {escala de Jackson) •• , • , ....... , ....... ......... B.O 
Total de dt1reza en caco3 .................................. 410.0 
Dureza del Calcio ........ , ••• , ... , ......... , , ............ , 325.0 
Dureza del Magnesio ......................... ~~·.~·.••oo••••• 85,0 
Dureza de los no carbonatos· .................... ~ .......... 25.0 
Atcallnfdad de la ftenotftalefna ................ ;......... o.o 
Alcalfnfdad total (H) .................... _••.•,"''."º''''º'''' 385.0 
Anhfdrfdo carb6nfco libre ••••••••••••• _ .................... 29.0 
Cloruros 214.9 
Sulfatos ....................... ." •• ;._·,;~·,.:;~'¡~~ ..... · .... ~ .. 70.5 
Sflfce ......................... ~-.--.~~.·.-.~'.·,_.-.·~-:.·· ••••••••••• 11.9 
Alúmina ......................... :.; ........ .".~ .. -........... 1.1 
fierro ....................... ~;.;.-.: •• ;,,.·;; ••• ~........... O.O 

Uf tratos • , ......... ,, ... , ... • .... .. .. • ......... ... .. ...... JJ,8 

····•···.· ... · .. ·. 
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Manganeso ••••••• , • , ..... , ...... , • , • , , .' ••• , ~ ••• ·, ·•, ~; :·.; 
Total de iones, potasfo y sodto ••••••••••••••• ~~·:.<:o\';' 
PH ··•••····•·•·•·••••••••··•·••••·••••;,.,,.:'.·:-;·;~-~;-~~·:. 
Aquapopf se •••• , •• , •••• , •••• , •• , · ••••• , •• : • ~ _.-, • .", ~ ·¡;~ ~ ~-.· ~- -.--
Indice de estabilidad (2 PHs-PH) ..... -;,':-;··.~-.~¡;,;,;,., · 

Corr.binacfones hipot~Ucas en 
JNCRUSTAflTES: 

.,·_, ..... )~-j~~i.····:,.· ...... ·· 

121.0 
40.5 
10.25 

100.00 
' 14.14° 

!;~~~~ª :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :~ ::-~ ;~fi;·~~,~·-:~I-:-~.:-~·:·:·:: :: -. . ::~~ 
o.oo Ox f do férrf co • , ••••• , , , , •• _, •• _ ;~-.\:; -_::~·. :'.·;:'.;:~;{::;::~:;:/~:<_:-~· ... .' 

Carbonato de calcio ........... : ... -;'.~~.«.;;.~ .......... .-521.56 
Carbonato de 1:1agnesfo ..... _ .... :;~:·;-~-;';·~·:s.'.-:-:=~:;~-~·.;:;· .. ." .. : 345.00 

Sulfato de calcio ................. ;:;·.º¡-._.::~\\·~·~ •. :;_.,-::· .. ~ .. o.no 
Cloruro de calcfo •••••••••• : ••• ~ •• ;'.".:~· •• ;·~-.·;: •••••••••• 111.11 
Cloruro de magnesio ............. ;,;,,~;;-:,::~;;";·;,;,;-...... 12.70 

Total de fncrustacfones •••••••••••••••••••••••••••••••• 999.00 

NO IllCRUSTAllTES: 

Carbonato de sodio 1.00 
Cloruro de sodfo •••• , ,, • ,,,,, .... ••••• ... ••• ........... 356.88 
Sulfato de sodio ••••••••••••••••••••••• .-~ •••• -••• -.;,,... 150,00 
Nitrato de sodio ............................... ........ 55.99 
To ta 1 de no incrustantes •• , • , •• , , ...... , , ••• , , ........ , 564,00 

COllCLUSIOllES: 

a.- Oel an:ilfsfs: 

b.- Del sistema: 

c.- Correcciones: 
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