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P-ROLOGO 

A fines del año de 1973 ingresé al Colegio de Bachilleres como 

subdirector de relaciones del plantel número unO. fiEl Rosario ll • 

Tuve asf acceso al sistema educativo, que en ese tiempo acepta 

ba solamente la modalidad lIescolarizada ll
, o lo que así se ha 

dado en llamar actualmente, esto es: una educación intramuros, 

dentro de una escuela, sujeta a un calendario previamente deter.. 

minado y con horarios rígidos, bajo la dirección de uno o va

rios profesores quedesa.rrollan los programas de las asignatu

ras; una e.ducación cuyo ritmo de aprendizaje es. generalmente 

impues.to por la propia institución. Se me presentó así la 

oportunidad de intervenir en parte en la planeadón y totalmen

te en la fase de inicio del Colegio. 

Más tarde, en el mes de enero de 1975. me integré al equipo fun 

dador del sistema de enseñanza aMerta (SEA) del mismo organis

mo educativo. La enseñanza abierta es una modalidad organiza

da b¡;¡jo un plan. atendiendo a una serie de objetivos que se 

rea1izan sin necesidad de asistir obligatoriamente a una es

cuela o aula. No está sujeta a calendarios y horarios rígidos, 

ni requiere de la presencia de profesores. Es dinámica, flext-

. bleyadaptable alas difere-ncias individuales de los estudian

tes, porque cada uno puede aprender de acuerdo con un ritmo prg, 

pio, según su interés personal. Permite esta modalidad, por 

otra parte, un proceso de acreditación flexible, por asignat!:!. 

ras suel tas. 
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Ingresé al equipo mencionado, en primer término, como subdiref. 

tor de comunicaciones; posteriormente desempeñé el cargo de 

coordinador de asesores académicos Y. finalmente. el de subdi

rector de servicios académicos. Lo anterior .se traduce, pues, 

en un conocimiento muy cercano del nacimiento y desarrollo del 

Colegio de Bachilleres (C8) en sus dos modalidades de opera

ción. 

Mi permanente inquietud y deseos de colaboración en el área 

del trabajo .educativo. la experiencia sobre orientación adqui .. 

ridae.n la Universidad Nacional Aut6noma de México (UNAM). mis 

incursiones por el mundo de la psicologra industrial, amén de 

ciertos conocimientos sobre educación abierta, fueron, sin duda 

alguna, los factores básicos que dieron origen a la motivación 

personal para elegir y desarrollar el presente trabajo. 

Pude haberme hecho viejo y jubilado viendo tranquilamente el 

devenir histprico del SEA, sin meter en 10 absoluto las manos, 

sin complicarme .la existencia, sin comprometerme. Pude ser. un 

testigo más de la azarosa vida del SEA, puesto que éste es. fun 

damentalmente un sistema educativo novel. que podra no signifl· 

car para mi persona la más mínima preocupación o incomodidad. 

Empero, como ya 10 apunté, fueron mis extravagancias las que, 

primordialmente, me llevaron a plantearme interrogantes tales 

como: ¿de qué manera puedo colaborar efectivamente en el SEA?, 

¿de qué forma mi permanencia en ese sistema educativo podda 

ser más productiva? ¿de qué manera podrfa ser yo un sujeto de 
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desarrollo para el CB? Resumiendo: ¿qué debería proponer al 

CS para .contribuir más a su enriquecimiento? 

Independientemente de lo expuesto en los últimos párrafos, no 

he podido desconocer la existencia enel SEA de un problema 

muy concreto: l. formación laboral; ésta dlficultad surge por 

el carácter propedéutico y terminal del bachillerato en cues

tión. Existe gran urgencia dentro del SEA por planear e ins

trumentar dicha formación debido a que, de acuerdo con los pla

nes y programas de estudio del CS, ella debe ofrecerse peraIel§!. 

mente a las asignaturas del tercer semestre. Actualmente, cabe 

mencionar, algunos autodidactas están ya cursando asignaturas 

del segundo semestre. 

Este es un trabajo que apunta hacia una propuesta, hacia una 

alternativa de solución para las sal idas laborales en el SEA. 

Probablemente sea válido también para otros sistemas que con

templen en sus objetivos las salidas laborales. Se presenta 

aqur un ensayo de solución acorde con una de las caracterfsti

cas más importantes de todo sistema de enseñanza abierta: l 

flexibi1 ¡dad. 

Estimo que no serta conveniente dar una solución al problema 

planteado --las sal ielas laborales en el SEA-- empleando simp1!'t 

mente modelos de formación profesional qu~actualmente Se epI! 

can al sistema escolarizado, o modelos generales propios de 

1 a formac Ión piafes iona 1; és tos son demas i ado meca.n i c i stas y 
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reafirman hábitos y tradiciones. Al contrario, creo que un si~ 

tema de enseñanza abierta exige nuevas y verdaderas soluciones 

que tomen en cuenta todas las experiencias previas de la edu

cación abierta y, por ~upuesto, de la formación profesional. 

Dicho sistema está dir igido a la ACCION, a la adquisición de 

babi! (dades y destrezas, y a una formación a corto plazo. 

El trabajo está compuesto por las siguientes partes~ índice, 

prólogo, siete capítulos, conclusiones y recomendaciones, glo

sario de t~rminos, bibl iografra y nueve anexos. 

El capítulo .primero trata sucintamente la razón de ser de la 

educación abierta y qué la caracteriza, el marco legal en que 

se fundamenta en nuestro pats, sus aspectos positivos y puntos 

débiles; Intenta también el capítulo definir lo que puede ser 

un autodidacta. Finaimente se describe un modelo de educación 

ábierta: el Si.stema de Enseñanza Abierta de] Colegio de Bachi

neres (que ha operado casi dos años en el área metropol ¡tana 
. 

de la ciudad de México). 

En el segundo capítulo nos ocupamos de exponer los objetivos y 

metodologfa qu~ut¡1 iza el CB para ofrecer la formación laboral 

en el sistema escQlarizado, a través de su Centro de Capacita-

·ción para el TrabaJo (CECAT). Se analizan algunas alternati

vas probables para resolver, en el SEA, la.formación laboral. 

Es en este capítulo donde se plantea, ppr primera vez, la razón 

de ser de .es trabajo; esto es, una fundamentación ps ¡COpedá9Q. 

gkade las asignaturas para las salidas laborales en el SEA 

del CS. 
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En el tercer capttulo se consignan los aportes de algunas 

nicas generalmente utilizadas en los cursos de formación prof~ 

sional, tales como el análisis ocupacional, el perfil de pues

to, la certifiCación de las calificaciones ocupacionales,etc. 

Tales técnicas, adecuadas a la realida.d del SEA, permiten enco!!. 

trar la solución al problema que presentan las salidas labora

les de este sistema educativo. 

El cuartocapftulo hace referencia a los criterios que tienen 

que ser tomados en cuenta p.ara la estructuración de los módu

los de las asignaturas qUe constituyen las salidas laborales 

en sistemas abiertos. Subraya la importancia de real izar un 

estudio previo de necesidad~s reales paraJa elaboración de to 

do proyecto de formación laboral. Indrca, asimismo, Jos fund~ 

mentas metodológicos generales de los cursos de formación la

boral y de las condiciones de las tareas de instrucción. 

En el capttulo qu into hacemos, en pr 1!Te r término, una breve 

referencia a los conceptos básicos propuestos por organismos 

internacionales sobre la orientación y formación profesionales 

en el desarrollo de recursos hu~anos. En segundo término pa

sarnosa ocuparnos de la orientaciÓn profesional como un proc~ 

so, yde la técnica de la evaluación psicopedagógica dentro de 

ese mismo proceso. Por último discutimos en este caprtulo la 

información educacional y profesional, am~n de las actividades 

más sobresalientes del proceso de orientación. 
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Hasta aquí se extiende la primera parte del trabajo, que es 

fundamentalmente DESCRIPTIVA. Es una recopilación, ensí.nte

sis, de casi todo lo que se considera útil en los sistemas de 

educación abierta y particularmente en el SEA del CB. Incluye 

además todos aquellos mecanismos del sector de formación prof!2. 

sional que consideramos puedan apartar solución al problema 

ttatado. En esta primera parte. el m'todo apl ¡cado es obvia

mente descriptivo; no se formulan juicios ni se hacen interpr!2. 

taciones: s.imple y llanamente se describen los fenómenos. 

El .capítulo sexto, que podría constituir en gran medida una se 

gunda sección del trabajo, es un intento por del inear algunos 

ejes psicopedagógicos de las asignaturas para la formación la

boral en la educación abierta, de los cuales quizás pudiera 

rivarseuna teoría. A partir de aquí, si bien habrán de hacer

se descripciones, 'stas apuntan a la especificación de funda

mentos teóricos a efecto de poder inferir el marco referencial 

de la solución al problema planteado. la que figura en el pró~ 

ximo y ~ltimo capItulo, 

Por razones obvias es el capit~lo sexto el de mayor extensión, 

condición que nos llevó a dividirlo en tres partes, a efecto 

de darle mayor caracterizacrón y agilidad, La primera de las 

partes se centra en dos Interrogantes básicas y en un enfoque 

personalmente elegido para abordar el prob'lema de las sal idas 

laborales dentro del ámbito educativo, La primera interrogante 

es la siguiente: ¿es actualmente cuando se plantea la necesidad 
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de que la educación ofrezca una formación para el trabajo?, 

¿o esto se ha venido operando mucho antes? La segunda: ¿es lo 

que nos planteamos una formación para el trabajo o una forma

ción a través del trabaJo?, ¿qué impl ¡cadones tiene una u 

otra formulación y respuesta' al problema? Por último nos ocu

paremos en esta parte de analizar brevemente el conocimiento en 

su momento teorético y práctico, y desde una doble perspecti

va: gnoseológica y psicológica. 

En la segunda parte atendemos fundamentalmente el problema del 

autoritarisl11o y la represión en la escuela. Para terminar, la 

tercera parte del capítulo, presenta algunas alternativas SObre 

las cuales se podda, quizás" como ya se indicó más arriba, el§.!. 

borar una teoría psicopedagógica que fundamente las asignaturas 

para la formación laboral. 

En esta segunda setción del trabajo se aplica particularmente 

el método de análisis bibl iográfico, y se hace uso de nuestra 

capacidad creativa al conjugar, de manera muy personal, los di 

versos .elementos que en el capítulo sexto intervienen. 

La finalidad del capítulo séptimo, y último de este estudio, es 

proponer 1 ineamientos generaLes operat1vos para la implantación 

de las salidas laborales en un sistema de educación abierta ya 

en funcionamiento. Se advierte al lector en el inicio del ca

pItulo que debe tener sfemprepresentes el desarrollo y las 

ideas básicas del capítulO sexto. Esta consideración se hace 
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con el objeto de evitar la transcripción farragosa y permalie!l 

te de citas o referencias; 10 cual conducirfa, sin duda algu

na, a la elaboración de un capftulo sumamente denso por rei 

rativo. 

El capítulo séptimo presenta en sus primeras páginas un MODELO 

de solución a las sal idas laborales del SEA. Esto podrfa con~ 

titulr una tercera sección del trabaj6. previa a la alternati

va de solución. El modelo deberá emplearse en un futuro pró

ximo, en una profesión determinada, con el objeto de probarla 

bperancia de la apl ¡cación del procedimiento sugerido (análisis 

ocupacional, perfil del puesto, cuadro analítico, etc.).* Pos

teriormente será necesario real izar una MICRO-EXPERIENCIA en 

un grupo de educación abierta; ocuparse en la aplicación de 

una EXPERIENCIA EXTENDIDA; y, finalmente, en caso de resultar 

favorable, IMPLANTARLA. 

El trabajo termina con la presentación de una alternativa de 

solución a las sal idas laborales del ?EA. además de conclusio

nes y recomendaciones, de un glosario de términos, de la bi

bliografía y de los anexos. 

En srntesls, este trabajo propone una solución a las sal idas 

laborales del SEA, quizás válida para otros sistemas de fnd,ole 

similar. Su importancia. al parecer, radj'ca en los siguientes 

* Tarea que ya estamos izando, por nuestra cuenta, con la 
especialidad de qúfmico laboratorista. 
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aspectos: 

1. La propuesta de un fundamento ps icopedagÓgi co, aunque 1 imi 

tada en su presentación; creemos que hasta el momento este 

tema ha sido poco o nulamente tratado por 10 que hace a la 

ense~anza abierta. 

2. La proposiciÓn de un modelo de apl icaciÓn de las metodolo

gías de los anál isis y pedi les ocupacionales, de lacer 

fi·caciÓn de las ca·lificaciones ocupacionales y de otras 

técnicas de índole similar, para colaborar en la diagrama

c¡'Ón de las estrategias para las salidas laborales del SEA. 

Para termi'nar, deseo expresar aquí mi agradecimiento a la Coor

dinaciÓn Nacional de Sistemas Abiertos de EducaciÓn de la Secre 

tada de Educación Públ ica; y, muyespeclalmente, a su coordina 

dor en turno, Henrique González Casanova, tanto por sus valio

sas sugerencias y recomendaciones,. como por la autor.ización pa

raque este trabajo se presente como tesis para la obtención del 

grado de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM. 

A .los esposos Cozzi, por su permanente guarda al paso de fron

tera a frontera, de puente a puente y de capitulo a capitulo. 

A Fernando Garcta, por la revisión y corrección del estudio. Al 

maest ro Ja i me GO.ded y al 1 icenc iado Lu.i S de León, por su paciell 

cla y generosidad. A Pablo, a Francisco, a Lauro y a Arnaldo, 

por sus voces dirigidas siempre a granar este trabajo, y, por 

supuesto, .a Sergio Sarmiento por hacerse cargo de la revisión y 

corrección.de estilo. A todos ellos, gracias, muchas gracias. 



· CAPITULO PRIMERO 

La educación abierta. El Sistema de E;nseñanza Abierta del 

Colegio de Bachilleres: un modelo 

1. Introducción 

La insatisfacción general con las condiciones que prevalecen 

en el campo educativo, se debe, por lo regular, a la mani

fiesta incapaci.dad de los actuales sistemas para afrontar 

1 as cambiantes ex i genc i as de cant i dad y ca li dad de bienes 

y servicios educativos. Esta es, probablemente, la causa 

más importante del interés universal por los sistemas de 

enseñanza abierta. 

En los últimos tiempos estos sistemaS han ido adquiri~ndo 

la fama de ser la solución más viable a los problemas señ,!! 

lados. No obstante, la fundamentación técnica de este. ti

po de enseñanza es aún poco sólida. 

Este trabajo aspira a ofrecer algunos fundamentos jignif¡

eativos para el planeamiento de las sal idas labor.alesque 

debe proporcionar el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del 

Colegio de BachiJ1eres(CB). 

Una de las razones del naclmiento de los sistemas de ense

fianza abierta, es I~ cantidad de estudiantes potenciales 

que los sistemas escolarizados no pueden atender. En efec 

to,el aument~ de la población, su irregular distribución 



2. 

y lacaprichósa creac de fuentes de t o, determinan 

que el presupuesto educativo ~ea manifiestamente Insuficien 

te para atender la creciente demanda. 

Por otro lado, todos los sistemas educatfvos evidencian 

significativas dificultades para proporcionar una verdade

ra callficactón profesional. Son causas de es sItuación 

Las s igu ¡entes: 

• Prefere[1cia por la adquisición de !.,Ina formación general 

b'sica de corte humanfstlco; 

Incapacidad económica y oper:ativa para responder a la 

p rob 1 emát ¡ ca de ofe rta-demanda de recu rsos humanos ca] i -

ficados; 

De hecho, todo proceso edUCativo va a la zaga de la evo

lución tecnológica y económica. 

Con el objeto de contribuir a la mejora de la situación 

planteada, se han diseñado planes y programas de estl,l'dio 

de nivel medio superior que tratan de lograr que el educa!!, 

do adquiera una educación general, hacerle posible el 

acceso al nivel superior y otorgarle una calificación pro." 

fe;donal; tal es el caso deleB. 

Existen también otros problemas que es necesario soluclo,

nar; por ejemplo, los de aquellas pers,?nas cuyo ritmo de 

aprendlzaje no se adapta a los requerimientos de los sis 

mas escolarizados, los que por problemas socio-económicos 



permanecen marginados de las oportunidades educativas y 

lDS que por razones estricta~ente personales se alejan 

del proceso educativo. 

3. 

En resumen, se trata aqur de plantear los fundamentos psi

copedagógicos de un bachi llerato que contempla sal idas la

borales a través de un sistema de enseñanza abierta. 

En estos momentos cabe preguntarse: ¿qué caracteriza a la 

enseñanza abierta? Es un proceso flexible que surge de 

las necesldades que plantea la realidad social, económica 

y cultural de los pueblos, y que: 

Se dirige a la población marginal del sistema educativo;l 

• Perm.ite .el autoaprend-izaje,2 ~utoafirmación, autodE?sarrQ 

110 y la verdadera participación del hombre en 1.as dis-

tintas de la acción educativa; 

Propicia el mejor aprovechamiento de los recursos dispo-, 

nibles; 

Tiene como fin generar en el individuo .una participación 

cohsciente en la transformación de su realidad indivi-

dual y social. 

En: otros términos, se trata de un, proceso de autoformación 

dirigido particularmente a la pobláción marginal del sis

tema. edUCativo escolarizado, que propi.cia el mejor aprove

chamiento de los recursos disponibles, y que tiene como 

propósito último fomentar y desarrollar el espíritu del 
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autodldactlsmo. En consecuencia, se trata de un sistema 

con caracterrsticas propias y que no debe Ser cons¡der~do 

como un sistema educacional alternativo del escolarizado 

o tradicional. 

Todo 10 anterior nos obl iga a plante.arnos una segunda pre

gunta: ¿cómo p.uede caracterizarse alsutodidacta? 

Como primer intento de respuesta a esta pregunta, podemos 

responder que el autodidactaes aquella persona que posee; 

ALTI\MOTIVACION DE LOGRO. Rasgo la personalidad carac-

te r izado por: 

Una tendencia a tomar responsabilidades personales; 

La determinaci de emprender acciones con. riesgos cal 

lados; 

El interés por conocer el resultado de los esfuerzos pe!. 

sonales; 

La persistencia ante la adversidad; 

La flexibil idad para encontrar nuevas soluciones; 

La previsión para el. futuro; 

La escasa tolerancia al conformismo. 

CAPACIDAD PARAF.lJARSE E INSTRUMENTAR METAS. Impl ica la 

habil ¡dad para planear y organizar la obtención de metas 

realistas, a mediano y largo plazo, 10 que se traduce op~ 
( 

rativamente en un t o permanente, sistemático y pro-

ductivo. 
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CAPACIDAD 'DE AUTOC¡:HfICA. AJude-a la voluntaria elección 

que hace que el sujeto opte por un modo de vida, en este 

caso el autodidactismo, que tiene como caracterfstica esen. 

cia1 la autoimposición de un deber. Lo autoimpuesto es a!:!., 

téntico y por 10 tanto val ioso, independientemente de su 

éxito o fracaso. En consecuencia, lo que no debe tolerar 

el propio individuo es el autoengaAo (,la farsa). 

INTERESPOR LOS ESTUDIOS. ts el "sabor por saberl!. El 

gusto por ap,render es la reivindicación en el indiviciuo de 

un quehacer que cuando ni ñocomenzó a real Izar, jugando y 

en completa 1 ¡bertad, y que p~rdló a tr,avés de un proceso 

rígido de social Ización. 

Hasta este momento nos hemos referido a los aspectos posi

tivos de los sistemas pe enseñanza abierta. No obstante, 

es menester consignar algunos puntos en los que pueden mas 

trarse particularmente débiles; tales son: 

• 'Dada su pecu1 iar estructura; no fomentan 1,a constitución 

de verdaderas comunidades estudiantiles. 

Con fac,i1idad surge el prejuicio de que constituyen un 

sistema educativo de IIsegunda c1ase ll • Esto se debe par-

'ticularmente a las bárreras que surgen en las estructu"', 

ras tradiciona1e,s frente a la aparición de camblos tecn~ 

lógicos, al hecho de que la enseñanza abierta plantea un 

nuevo tipo de comunicación educativa, a 1aresrstencia 

del profesorado tradidonal ,a la carencia de 
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obligatoriedad y represión, y al énfasis que se daa un 

nuevo tipo de ap rend i zaj e. 

SI bien en teorfa se piensa que estos sistemas est~n di

rigidos alas Helases populares tl , la realidad ha mostra

do, en repetidas ocasiones, que tienen mayor acceso a 

ellos los estudiantes que pertenecen a la clase media. 

Constituyen tales sist:emas, claro est~, una alternativa 

educ~cional con características propias, dirigida a la 

población econónlicamente activa, pero que sigue siendo 

propia.de la clase media. 

Si la implementación de estos sistemas no se Integra a 

. ikna poI ítlca general de recursos humanos (que considere 

la generación de empleos y de nu.evas oportunidades educ2. 

tivas de nivel superior), puede suscitarse una altera

ción de la estructura ocupacional y, en consecuencia, 

frustración individual. 

2. Marco legal de los sisteméls de enseñanza abierta en México 

En su sentido m~s .ampl io, los sistemas de enseñanzaabier

ta se fundamentan en el artículo tercero constttuc¡~nal. 

Este det.ermina que la educación debe desarrollar todas las 

facultades del ser humaQo, adem~s' de ser democr~tica> .es 

decir, ha de servir al pueblo, atender los probl~mas y 

aprovechar los recursos del país, así .como acrecentar la 

cultura de la población. 

La nueva ley Federal de Educación (reglamentaria del 
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artfculo ~ercer6 constitucional), publicada en el Diario 

Oficial del 29 de noviembre de 1973, sirve de base a este 

sistema, en tanto que establece en su artfculo 66 que la 

5ecretarfa de Educac¡6n P~bl¡ca, mediante un sistema fede 

ral de cert¡ficaci6nde conocimientos, ha de expedir cer

tificados de estudio, dip10maso títUlos que acrediten el 

saber demostrado. Esto significa que se podrán acreditar 

estudios de primaria o de carácter profesional con s6lo d~ 

mostrar que se posee~ lo~ conocimientos suficientes, cu

briendo los requisitos de cada instltucl6n. 

Finalmente, el decreto del 19 de septiembre de 1973 que 

dio vida al CB, congruehte con dicha ley, faculta a éste 

para encontrar nuevos sistemas educativos (escolares o 

extraescolares) que permitan atender la demanda nacional 

de nivel medio superior. 

3. El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de 

Bachi 11 e res (CB): un mode 1 o 

Pretende éste alcanzar los siguientes objetivos, como to~ 

do sistema de enseñanza abierta a nivel de bachillerato: 

lía) Atender, con los recursos m¡3teriales, humanos y eco

n6micosque el pars tiene, a la creciente demanda de 

enseñanza media superior,cubrie.ndo asf el déficit 

entre demanda y ofert1ll educativa que se presentará 

en las pr6xlmas décadas con la explosi6n demográf¡c~ 

a,ttual. 
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Ilb) Ofrecer a toda persona la oportunidad de aprender, y 

realizar el ciclo de enseñanza media superiór (bachi

llerato) en múltiples circunstancias y en condiciones 

diversas, en Jornada parcial, a domicilio, por diver-

SOs medios, ra de las estructuras trad¡cionales~ 

IIC) Ampliar SI todos la posíbil idad de la educación media 

super i or: 

A todos 10s jóvenes que ti enen problemas pa ra contl 

nuar sus estudios por falta de recursos económicos, 

de tiempo o de adaptación al ritmo. de aprendizaje; 

A los adultos -~obreros o empleados-- que desean 

continuar o real izar estudios que les permitan su 

superación personal o una mejor capacitación técni-

ca; 

A los que viven en la provincia o en per ¡ fe 1" ¡ a 

de las zon~s urbanas, os de los centros deens~ 

ñanza media superior, sin necesidad de desplazarse 

de sus hogares y de congestionar todavía más los 

centros urbanos y escolares. 

lid) Llegar a estable.cer un equí 1 lbrio entre la estructu

raeducativa y la ocupacional, al hacer posiblee1 

libre tránsito entre el sistema educativo y el trab.§. 

jo, o bien entre el trabajo y lai oportunidades edu

cativas, 
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lié) Dar a la enseñanza una orientación y una tendencia iI!. 

dividualizadora, ~on la utilización de lbs nuevosmé~ 

todos pedag6gicos que permiten la autoevaluación y el 

autodidactiiSmo en el aprendizaje. 

flIf) Ofrecer mayores expectat ¡vas de educac Ión para todos 

-,;.hacia el logír-o de la educación permanente-- y para 

un mejor aprovech",miento del ocio por el hombre de 

hoy. 

Ilg) Dar mayor unidad y coordinación a los planes de estu

dio, programas, ayudas audiovisuales y demas implem~!l 

t,os que requiere la enseñanza media superior" al int~ 

grarsea nivel nac~onal 1 ,os sistemas. métodos, técni

cas y recurS,bs de la enseñanza esco 1 a'r izada con 1 aen 

señanza abierta. 

IIh) Optimizar el aprovechamiento de la infraestructura 

educativa del pats c 

Con el mejor, aprovechamiento de instalaciones y re

cursos materiales (edificios escolares, equipos, 12-

boratorios, materiales, ayudas audiovisuales,' etc.); 

Con el mejor aprovechamiento de los r,ecursos ,huma-

nos (capac! dad, ca I i dad y expe r i enc ra de los profe

soresmás ca 1 I f,¡ cados, el aborac Jón y con ten ido de 

programas, libros de"'texto. reactivos, pruebas,etc~J. 
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"lIi) OptimizareJ aprovechamiento de los recursos económi

cos del pars destInados a la educación, con laposlb! 

lidad de reducir el costo per cápita de la enseñanza 

media superior. 

Hj) Ergo. mejorar cuantitativamente y cualitativamente la 

enseñanza media superior,H! 

Con.el SEA del CBse pretende alcanzar los mismos objeti

vos del sistema escolarizado por otros medios. Estos son: 

HUMANOS Y MATERIALES. 

3.1. Humanos: 

.3.1.1. 

.3. 1 . 1. Asesores académ ¡ c:;os 

3.1.2. Monitores 

3.1.3. tonductores 

Asesor académico: 

¿Qui~n es? 

Es un profesor del CB, especial ¡sta en un área del 

conocimiento relacionada con una o varias asignaturas 

del plan de es tud i o de 1 Col e9 ¡o; capac Hado además 

para atender autodidactas. 

¿Qué hace? 

Propicia y desarrolla el espíritu' autodidacta. 4 Ay.!:!. 

da didácticamente en su asignatura a quienes se ins

criben para cursarla, enseñándoles a resolver las 
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dudas con que tropiecen, ya sea en las partes más di

ffciles del aprendizaje, ya en las más Importantes de 

su estudio. o bien en 10 general. 

¿Como lo hace? 

De dos maneras: Individual y en grupo. 

Individual: Atiende de manera personalizada al aut.Q. 

didacta, revisando los eJercicios de aplicación yel 

resultado de sus autoevaluaciones. Le sugiere bibli.Q. 

graffaspara la ampliación de un dete'rminado tema que, 

por su complej idad, requiera una mayor profundidad. 

También le aplica evaluaciones modulares para cono

cer, con mayor precisión, su grado de aVance, mostré!:!. 

dale sus errores y recomendándole las alternativas 

más viables para superarlos (retroal imentación). 

En grupo: Forma círculos de estudio para la organi

zación de actividades complementarias: charlas, mesas 

redondas, grupos de eliscus ión, talleres de ejercicios, 

prácticas de laboratorios. Todo esto Jo realiza me

diante la aplicación de técnicas grupales que propi

cien y favorezcan el desa r ro 11 o de un esp í ri tu de 

autodidactismo. Además atietlde,s los grupos en todas 

aquellas tareas signadas en el punto anterior (aten

ción individual). El servicio pUE¡!de darlo personal

mente, por teléfono ylr:}' por correo. 
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¿Con qué lo hace? 

Para la real izaci6n efectiva de su labor, el asesor 

académ ico de 1 SEA posee los si gu i entes mate r i al es de 

trabajo: 

Re~ac¡6n de estudiantes asignados (listados por es

tudiante-asignatura); 

Manual para asesores académ i cos; 

Manual para monitores; 

Manua 1 para c9nductores; 

Manual para jefes de centro (en prensa); 

Manual para el estudiante (en prensa); 

Plan de estudio del eB; 

Programa por objetlvos vigente de la a~lgnaturaa 

su cargo; 

Glosario del SEA; 

Textos diagramados de la asignatura correspondiente; 

Re i aei 6n de apoyos aud i ov j SUB 1 es; 

- Telem6dulos 

- Audiom6dulos 

- Pel ículas 

- Diapositivas 

Li teratura impresa sobre el sistema; 

Juego de formas control: 

- Atenct6n individual 

- At~nc¡6n en grupo 



Seguimiento del estudianté 

- Hojas consulta 

cHoj as respues ta 

- An~l¡sisde evaluaciones finales 

í 3. 

- Autorizaciones p~ra eval~ac¡ón final (exclusiva-

mente para las asignaturas teórico-experimentales: 

b~ologra. ffsica y qur~ica) 

- Programas de .activi~ades complementarias (ob1ig~ 

torias y voluntarias) 

- Informe de actividades complementarias (obligatQ. 

rias y voluntarias) 

- Informe de exhibición de material audiovisual 

Rélación de círculos de información y prácticas;5 

• S1mbologfa del SEA; 

Hojas sobre t'cnicas de estudio; 

Periódico estudiantil: Esta semana; 

Calendarios para: 

- Actividades complementarias obl igatorias (labor~ 

torios) y voluntarias 

- Evaluaciones finales 

¿Dónde hace su trabajo? 

En el centro de estudio: 

Cub lcu 1 o; 

AuLa; 

• Laboratorio; 



3.1.2. 

Sal <El aÚd i ovJ sUs 1 ; 

Bibl ioteca. 

¿Cuándo hace su trabajo? 

nurante todo el ano y en dos turnos: 

,. Matutino 

- Nocturno 

Monitor: 

¿Quién es? 

14. 

Es una persona con experiencia en relaciones humanas 

y, de preferencia, vinculada profesionqlmentecon al,.. 

guna disciplina del área educativa, capacitada ade,

más para atender autodidactas. 

¿Qué hace? 

Estimulara los estudiantes del SEA en todo.aquellp 

que afecte sus estudios o dificulte su aprendizaje 

~sln invadir el área académica). Guiar, orientar a 

los autodidactasen la soluci6n de los problemas de 

tipo general que le dificulten su avance. Dar fluidez 

a los servicios que ofrece el SEA. En síntesis, es 

un .REFORZADOR DE LA CONDUCTA . 

. ¿C6mo 10 hace? 

Dedos maneras: individual y en grupo. 

Individual: Atiende de manera personal izada al 
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aUE6dldacta .. Le ent;regafodo el material informativo 

impreso ( per i ód ico semanal, lecciones sobre técn i cas 

y h~bitosestudio y otros materiales de fndole .si

milar). Sugiere técnicas y hábitos de es.tudio. Pro

porciona las indicaciones básieas para el adecuado ma 

neJo de. ros ;textos di agramados. At i ende. las dudas 

1acTonada.s con el funcionamiento del sistema y prop0r. 

cion.a una ampl la explicacIón sobre todos los recursos 

que el SEA tiene para hacer más fácil la tarea del 

aprendizaje (telemódulos, audiomódulos, asesoría aca

démlca,conductorJa, etc.). Trata de persuadir al 

educando. mediante la exposición de beneficios, a que 

se integre a un círculo de información y prácticas. 

En grupo: Integra círculos de información y prácti-

cas con el objeto depropiciar y desarrollar el espí

ritu autodidacta. Favorece la discusión de los mate

riales sobre técnicas de estudio. Fomenta laadquisl 

ción de hábltos adecuados de estudio. Estimula la 

comunicaciÓn, logrando que los autodidactas cambien 

impres iones entre s fsobre el avance de su proceso 

enseftanza-aprendizaje. Detecta líderes que p~edan 

hacerse cargo poco a poco d,el manejo del grupo, con 

la final idad de dejarlo en corto tiempb trabaJanóóde 

manera autónoma. Util iza para su' labor técnicas gru-

pale.s que se usten al desarrollo del autodidactis-

mo. a saber: Phil1ips 66, binas, cuarta, grupos 
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operativos, etc. Ofrece además, en grupo, todas 

Ilas actividades signadas en el punto anterior (aten

ci6n individual). 

Estimula la visita de los asesores académicos, a las 

actividades complementarias vOluntarias y, de manera 

muy particular, da informaci6n sobre la mecánica que 

debe seguirse para presentar prácticas de laborato

rio. Recomienda bibliografías sobre los métodos más 

id6neos de aprendizaje para autodidactas, con la mira 

~e hacer a éstos cada dramás Independientes en su 

p.roceso de en señanza "';ap rendi e. Organ¡~a visitas 

en grupos a los centros de estudio, previa cltaj si 

es posible, con Jos aseS0res académicos. En srnte~¡s: 

proporciona los conocimientos, la informaci6n requerl 

da, para desenvolverse con soltura y eficacia dentro 

del sistema; desarrolla habilidades verdaderamente 

autodidactas, y concientiza al Individuo en la nueva 

forma de vida que ha elegido; esto es. propicia en él 

la formación de las ac;:titudes necesarias que le perml 

tan interpretarse como un autodidacta, amén de funcio 

nar, que es lo más val ioso, como tal. 

¿Cón qué 10 hace? 

. Relaci6n de estudiantes asignados (1 istados por zc-
~ 

nas postales y centros deestudio)¡ 

• Manual para monitores; 



Manual para asesores; 

Manual para jefes de centro; 

Manual para el estudiante; 

Glosario del SEA; 

Relación de apoyos 

- Telemódulos 

- Audiom6dulos 

- Pel ículas 

- Diapositivas 

lovisueles: 
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Literatura impresa sobre el sistema (bol,etines, fo-

lletas, etc.); 

Juegos de forma control: 

- Informe semanaJ de vi sitas y grupos atendi dos 

- Agenda semanal de visitas 

- Informe de visita domiciliaria (aviso para el es-

tudiante de la vislta del monitor) 

- Informe de cambio 

jo, ,etc.) 

domicilio (teléfono, traba-

- Informe de cambio de centro de estudio 

Relac,lón y horarios de asesores académicos del cen

tro al que est' asignado; 

• Simbología del, SEA; 

Hojas sobre técnlcas de estudio; 

• Material imp.reso sobre técni de estud io; 

Peri6dico estudiantil: 

Hojas para consulta; 
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• Calendarios para: 

- Actividades complementi3rias obl ¡gatorías y vOlun-

tarias 

- Evaluaciones de curso 

¿D6Hde hace su tri3bajo? 

Por lo general fuera de los centros de estudio; esto 

es, en los domicilios pi3rticulares de los estudian

tes, en las instituciones o empresas donde trabajan, 

en locales que pueda conseguir, etc~ 

¿Cuándo hace su trabajo? 

Durante todo el aAo. Es muy importante seAalar. emp~ 

ro, que el m¿nitor-debe atender Un cfrculo de for

mación ypr~ct¡cas durante un periodo de tres meses y 

dejarlo funcionando posteriormente de manera autónoma, 

Su horario de trabajo está determinado por las necesl 
. .. . . 6 

dades planteadas por 105 autodidactas. 

Conductor: 

¿Quién es? 

Es un profesor del CB, especialista en un área del cQ.. 

nocimiento relacionada con una o varias asignaturas 

del plan de. estudio del eB; capacitado para atender 

autodidactas (puede ser un asesor académico), 
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¿Qué hace? 

Es el responsable del desarrollo de los programas de 

las actividades complementarias obl ¡gatorías (prácti

cas de laboratorio), privatIvas por excelencia de las 

asignaturas teórico-experimentales que contempla el 

plan de estudio del CS.' 

¿Cómo lo hace? 

De acuerdo con un número y contenido fijadopor el 

sistema, pl'epara todo lo conducente para que los aut2, 

didactas reali~en sus prácticas; cuidando, hasta don-. 

de sea pos ible, que la metodología aplicada para ta

les fines se ciña a los cánones o normas delautodi-

dactismo. Es fundamental que en estas sesiones de 

trabajo los estudiantes no sólo alcancen los objeti

vos espedficos de cada práctica, s ino que además se 

marquen 1 ¡neamientos conductuales para que puedan re.!'!, 

lizar prácticas por ~u cuenta y fuera de los laborat2. 

rios (en sudomicil lo). De esta forma los autodidac

tas pueden ampliar el repertorlo de experlmentós Indi 

cados por ei propio sistema: utilizando su imagina

ción tienen la oportunidad d.e crear nuevos experimen

tos. a 

¿Con qué 10 hace? 

Manual para conductores; 

Manual para asesores académicos; 
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Texto diagramado de la asignatura correspondiente; 

Plan de estudios del CB; 

Programa por objetivos vigente de la asignatura a 

su cargo;. 

Glosario del SEA; 

Literatura Impresa sobre el sistema; 

Juego de pr'cticas de laboratorio impresas; 

Juego de formas control: 

- Block de comprobantes de acreditación de prácti-

cas 

- Hoja de control de acreditación de prácticas 

- Informe de la actividad obl ¡gatoría real izada 

Calendario de prácticas; 

Calendario para evaluaciones de corso (final); 

Equ ¡po y material de trabajo (react i vos ,bomb i 1.1 as, 

cable, etc.) 

¿Dónde 10 hace? 

En los laboratorios de) CB 

¿Cu'ndo 10 hace? 

Durante todo el año, de acuerdo con un calendario pr§!. 

viamente autorizado y difundido. 

3.2. Materiales: 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

Textos diagramados; 

Guías deestu.d io; 

Aud iomódu]os y te 1 emódu los; 
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Evaluaciones modulares y de curso (finales). 

Textos diagramados: 

Los libros de texto, como auxil lares de la enseñan~a 

en general, han sido diseñados tradicionalmente bajo 

dos formas~ la descriptiva o narrativa y la program§!. 

da. Ambas se sitúan en 105 extremos, la primera por

que contiene un exceso de información, no siempre fá-

eil de captar y distinguir por ~I estudiante. La fofma 

descriptiva crea dificultades en el aprendizaje por su 

sobrecarga, la segunda 10 U ita; sin embargo, esta 

última también 1 imita el despl iegueampllo del raza",ª

miento deJindividuo. ya que la programación señala 

un camino rígido que no toma en cuenta las variables 

individuales. Conociendo estas 1 imitaciones en los 

libros de texto, el SEA del CB sintió la necesidad de 

estructurar un texto que respondiera en mayor medida 

no a la enseñanza, sino al APRENDIZAJE9 de una pobla

ción integrada basicamente por adultos que abandona

ron o interrumpieron sus estudios y que, por lotan

to, tienen g.raves carencias de hábitos de estudio y 

de lectura. Este tipo de texto se hadenominato 

TEXTOD lAGRAMADO. 

Para estructurarlo se procedl6 a 1ntegrar sus funda

mentos, los cuales parten de la psicología del apren. 

dizaje, de la didáctica general, de la psicologfa 
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general y ~duca¿iohal y, en general,de una revisi6n 

de las necesidades y condiciones en que se da el apre~ 

dizaJe de los adultos. El aporte da estas discipl 1-

nas, llev6 a pensar en la necesidad de crear un dise

no gr~f¡co que propiciara una actitud favorable al 

texto, para que fuese aceptado con solo hojearlo. I~ 

tegrada la funda~entac¡6n. se consider6 necesario que 

el texto diagramado respondiera a estructuraciones l~ 

gica, didáctica y de diseno. Además se consideraron 

los aportes de la psicologfa actual. 

La estructuraci6n 16gica se basaen el criterio gene

ral de partir de lo simple a lo complejo, de 10 con

creto aio abstracto, de lo particular a 10 general y 

de lo cotidiano a lo cientlflco. En los casOs en que 

las características particulares del fen6meno estudiª

do lo ameriten, se pasará de 10 general a lo particu-

1 a r . 

La estructura didáctica responde a las necesiclades 

particu]ares .de la asignatura que se maneje. Integra 

además 10 más valioso de procedimientos y medios di

dácticos, como la instrucci6n .progr.amada --ramificaela 

o matética-- y el método poyético, propio de la ense

"anza actIva o de la global izaci6~ de la ensenanza.La 

estructura también permite el desglose de los conteni

dos de aprendizaje y los presenta en diferentes grados 
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de dificultad, lcándolos por medio del diseño ti-

pográfico, según las necesidades de asimilación. En 

su organización, los contenidos se dividen en módulos, 

unidades y secuencias, Los objetivos que el libro 

ofrece son de fác i i comprens ¡ónpara el estud iante. 

Aquellos que por su estructura misma son demasiado 

t~cnlcos y no tienen significación operactonal para 

él ,han sido incluidos en la presentaci ,ma.s no como 

base para. el desarrollo del contenido·y de los reacti

vos de evaluat¡6n. La estructuración de diseño gr~f¡

CQ se basó en concepción del diagrama, amén del ad~ 

cuado manejo de los logotipos, diseño de portadas y 

uso de elementos gr·áficos identificativos. 

Desde el. punto de vista de la fundamentación pSicológ! 

ca, se ha tomado en cuenta, para la diagramación de 

los módulos, la reformulación de conceptos básicos de 

la percepc[ón y de la inteligencia. I;nl0 que hace a 

la percepción, son fundamentales estructuración, af.. 

tividad y sintonL:¡, así como los aspectos psicosocia1es 

y motivacionaJes del proceso; en 10 que se refiere a 

la inteligencia, se ha hecho Aspecial hincapié en su 

caracter(stica de ser la aptitud de establecer rel~

ciones. 

El TEXTO DIÁGRAMADO parte de un incentivo pedagógico, 

mediante el cual introduce al. estudiante de Inme4iato 
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3.2.3. 
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en una situación, hecho o problema que le afecte. Le 

proporciona, asimismo, contenidos suficientes de apre!l 

dizaJe en relación con su nivel educativo; y le ofrece 

ejercicios de ,apl icación pr~ct¡ea sobre su realidad in 

mediata. Estos últimos tienen la ventaja de desarro

llar actitudes positivas ante el estudio y en general 

ante la vida. Los ejercicios de aplicación son primo!.. 

dialmente FORMATIVOS; esto es, tratan de desarrollar 

enel sujeto nuevas formas de vida, como por ejemplo: 

una participación efectiva y consciente en su hogar, 

en el trabajo, etc, Finalmente, el texto ofrece sug~ 

renclas para prolongar y ahondar las inquietudes de e~ 

tudio del alumno e Introducirle en laeducaci6n perma-

nente~ 

G ' , . d' 10 U.las ae estu 10: 

Desarrollan sucintamente los objetivos del programa y 

presentan ejercicios did~cticos, cuestionarios, bib1í2, 

graf y sugerencias de estudio. 

Audiom6dulos '{ telemódulos: 

Como un apoyo didáctico, los estudiantes del SEA cí;len

tan, entre otras cosas, con programas de radio y tele-

vis,ión. Este materia1 didá'ctico tiene como fina'lLdad 

promover el interés en los temas o' unidades déestu

dio, reforzar el conocimiento adquirido oapHcar di.

chos conocimientos a situaciones diferentes· pero siempre 
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vinculadas a la real ¡ en que vivimos (misma orien-

tación de los textos diagramados). 

Los audiomódulos y telemódulo.s son producidos con el. 

asesoramiento de los grupos DEC,11 en coordinación muy 

e.strechacon directore.s, animadores, narradores y téc~ 

nicos profesionales cine, radio y TV. Son verdade~ 

ras dramat ones que ofrecen la enorme ventaja de 

que al mismo tiempo que proporcionan información, 10 

haCen dé manera divertida. Aparte de esta estrategia 

en la producción del material citado, puede contemplar. 

se otra m's, que és la de elaborar programas de radio 

y televisión para las primeras asignaturas con POCO 

CONTENIDO Y GRAN CANTIDAD DE INCENTIVOS; a medida que 

el estudiante avanza en su proceso de ense"anza-apren 

dizaje, 1~ fórmula inicial de producción va invirtlén 

dose, a fin de comprender MAYOR CONTENIDO Y POCA CAN

TlDAO DE INCENTIVOS (Flg. 1). Esta estrategiSes vá

I ida para todo el material didáctico que se produzca 

en el sistema. y tiene el objeto básico de propiciar 

en el autodidacta un crecimiento efectivo intelectual 

que genere una real autonomía o independencia con

gruente con un auténtico espíritu autodidacta y 

deeducac1ón permanente. 



26. 

ASIGNATVRAS 
POR 

SEMESTRE . I NCENT I VOS 

3.2.4. 

JI J 

IV 

v 

VI 

Frgura 

Eva luac iones: 

Autoevaiuación (no acreditable): reactivos de opción 

múltiple que aparecen al término de eaaCl unidad del 

texto diagramado. Ofrecen al es.tudiante la ventaja 

de retroal imentarse por sí mismo. 

- Evalu.acíónmodular (no ácreditable): compuesta por 

una serie de reactivos de opción múltiple, por lo 

general 50, que constituyen una .evaluación c.orrecti 

va. El material es aplicado y calificado por él 

asesor académico y,lo más valioso,revisado junto 

con el estudiante. Esto se traduce en una efect iva 

retroa1 imentación para .el autodidacta. 

- Eva]uación de curso (acreditable): corresponde a una 

serie de reactivos. por lo general de 50 a 70, que 

permIten apreciar el grado de información .que posee 

el estudiante, con el objeto de acreditarle o no]a 

asignatura. Es una evaluación sumativa. 



4. ,Cómo funciona el SEA del eS? 

Pensamos que la mejor manera de contestar a esta pregunta 

es partiendo de un ejemplo concreto. Supongamos que una 

persona se entera, por los medios de comunicación masiva. 

o bien por alguna persona, que puede efectuar estudios de 

preparatoria o bachillerato en sus ratos libres, por mat~ 

rlas sueltas, a su propio ritmo y, lo m~s importante, en 

su cas~ o en el lugar que le convenga, con textos es· 

pecialmente diseñados para aprender por su propia cuenta. 

~cude de inmediato al centro de Inscripción permanente del 

SEA para recoger una solicitud; la cual llena y entrega en 

la misma oficina, junto con su acta de nacimiento, certifl 

cado de secundaria y cuatro fotografías tamaño infantil. 

Recibe a cambio de todo esto una orden de pago y un folle

to donde se le informa sucintamente qu~ es el Colegio de 

Bachilleres y qué es el SEA. Se le dan recomendaciones 

por escrito sobre la forma de elegir su carga acad~mica, 

esto es, cu'les y cu'ntas asignaturas le conviene cursar, 

atendiendo, claro está, a su tiempo libre y/o situación 

económ i ca'. Una vez el eg i da l a ca rga académl ca y con el 

comprobante de pago, el estudiante (que a partir de este 

momento 10 es ya) compra su(s) paquete(s) didáctico(s). 

El primer sábado) a partir de la fecha de su inscripción, 
12 

puede, si 10 desea, acudir al cent~o de estudio asig-

nado con el objeto de registrarse con el(los) asesor(es) 
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académicofs) de la(5) asignatura{s) en que se inscribió; 

sol ¡citar asesoría; asistir a las actividades complementa

rias obl igatodas y voluntarias; presentar evaluaciones me. 

dulares. y sol ¡citar servicio de monitorfa. Precisamente 

con relación a esto último, el autodidacta recibirá una vi 

sita en su domicilio del monitor asignado por el SEA, o 

simplemente una llamada telefónica, con el doble propósito 

de informarle sobre las últimas noticias del sistema y de 

Invitarlo a que se integre a un cfrcu10 de información y 

prácticas. 

Una vez que la persona se sienta preparada en una o varias 

as.ignaturas, debe solicitar a ]a URCE 1 SEA su reglstro 

para presentarse a la evaluación final; Si acredita, se 

i~¡cla ~n nuevo ciclo (re inscripción, estudio y eva1ua~ 

ción); de 10 contrario, lo recomendable sera consultar con 

el asesor académico a efecto de estar mejor preparado para 

una segunda evaluación de curso. 
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NOTAS, CAP1TULO PRIMERO 

1. integrada en gran medida por la población económicamente 
activa un país (30% de la población total, aproximada-
mente) . 

2. Consultar nota 9. 

3. Hisi, Planeaclón general del Sistema de EnseAanza Abier-
ta. Documento 2, CB. 

4. Todos los recursos, tanto humanos como materiales, están 
orientados hacia un objetivo general que es también el 
objetivo del SEA; esto es, propiciar y des¡;¡rrollar en el 
estudiante el espíritu del autodidactismo. Lo que puede 
var¡a~. y de hecho varra, es el camino, la metodoJogfa 
que sigue cada persona o material para aicanzarlo. 

5. Mal llamados círculos de estudio.' 

6. Pero el número total de horas de trabajo es de 18 a la s~ 
mana. 

8. 

9. 

Actualmente se está trabajándo en la construcciÓn de equí 
pos portátiles de prácticas para laboratorio de ffsica 'y~ 
qufmlca, con propósito de que Jos estudiantes del sis-
tema puedan ¡Izar.sus experimentos en el lugar .donde 
prefieran ysin la presencia .de Un asesor académico o con 
ductor. De esta manera podrán evi tar la sujeción a un ho. 
rario rígido, amén deponer en juego su creativrdad para
la construcción y desarro! 10 de experimentos ajenos al 
programa. 

Hasta e! momento; poco o nada se ha obtenido del estudia!!. 
te; estimamos, empero, que con los equipos portátiles se 
alcanzará este propósito. 

Si b ¡en es cíe rto que todo ap rend i z aj e es en rigor un 
A.UTOAPRENDIZAJE, también es cierto que tradicionalmente 
se hadado énfasis a los procesos de ENSEÑANZA, con la 
cons~cuér')te dependencia opas iv i dad de 1 es tud i an te. / Ge.
neralmente en los sistemas escolarizados, el proceso 
E?n se.ñanza-ap renO i zaJet i ene una di recc ión de fuera hac ¡a 
dentro,encambio en los sistemas abi rtos el proC.eso eS 
con mayor frecuencia ala inversa, . es, de dentro ha 
ciafuera. -
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10. Este material forma parte del llamado plan autodidacta 
! 1, que es exclusivo pa.raaquellos estudiantes que han 
rebasado el ritmo de producción de los textos di 
dos; esto es, el ritmo del SEA. 

11. Los grupos DEe --cuyas siglas significan: GRUPOS DIDAC 
TICOS ELABORADORES DE CURSO-- producen los textos dia':" 
gramados en rt/cular, y en 10 general asesoran en la 
producción todo el material audiovisual. Est'n in
tegrados por: un jefe de materia del CB, profesor(es) 
elaborador(es) de curso(s), un asesor didáctico, un 
asesot en eval~aci6n, un asesor en cilseRo gráfico. un 
asesor en fotografía y un asesor en elaboración de gul.2, 
ne~ para radio y televisión. 

12. El estudiante queda en absoluta libertad de hacer uso 
de los servicios académicos (monitoría, asesoría, con
duct.oría, etc.). Sólo está ob] ¡gado a real izar las 
pr.ácticas de laboratorio. Puede, sí lo desea, presen
tarse a evaluación de curso, ajust'ndose exclusivamen
te al dJa, hora y lugar de la aplicación predetermina
dos por el SEA. 



CAPITULO SEGUNDO 

El bachillerato propedéutico y terminal 

1. Programa de estudio del Colegio de Bachil.1eres 

El Colegio de Bachilleres expide certificados de enseñan-

za media superior. que tienen ¡a misma val ¡dez: 

en el sistema escolarizado como en el abierto. 

1 tanto 

Los programas tienen como finalidad el logro de los obje

tivos generales de una educación propedéutica y una labo-
.. 1 
ralo Dichos programas se deben cumplir a través de seis 

semestres. Estoobl ¡ge a clarificar el concepto de Ilse-

mestrell
• En ei sistema escolarizado, se entiende que c,ª

da semestre debe desarrollarse. en un determinado número 

de semanas. En el caso del sistema abierto la s1tuactón 

es diferente, dado que el estudiante impone su propio rí!. 

mo de trabajo, a pesar de • por e1 momento, esté suje-

to a los perlodosde evaluación fijados por el propIo 
. 2 sistema. 

En términos globales, el plan de estudios contiene asig

naturas que apuntan al logro de los objetivos general 

consignados en 10~ rrafos ant~rlores. El eB ha trata-

do. con estos planes y programas, de modificar la conce.e. 

ción tradicional de que el ciclo superior de la ensei'ian

za media es exclusivamente propedéutico. La misma deno

minación de liprep¡:tratoria" parece conferir a este nivel 
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un sentido úni que seda el de capacitar al estudiante 

para el ingreso a estudios superiores especial izados de 

tipo profesional. Tal situación ha condicionado la utll! 

dad de este ciclo, convirtiéndolo solamente en un requis! 

t "1 " d' • 3 L "d'" d o para os estu lOS superiores. as esta Istlcas e uc~ 

tivas, sin embargo, demuestran que en muchos casos el ba

chillerato no desemboca en la instrucción superior, 10 

cu~l no evita que en la actualidad la preparatoria tenga 

desde e 1 punto de v ¡ s de la formación 1 1 muy eSCa-

sasignificación. Por esta razón se consideró indispens~ 

bJ~ ofyecer a los estudiantes CB un conjunto deposi-

bllidades, de conocimientos técnicos para el trabajo pro

ductivo,que, a$ociado.a la formaci6n básica, permita el 

desempeño de una a;::tividad económica. 

Subsidiariamente, se ha considerado ~ue el hecho de desa

rrollar paralelamente actividades programáticasacadémi

cas y de formación laboral, fortalecerta, sin duda algu

na. el proceso deenseñanza~aprend¡zaje; ~ado que vincul~ 

ría los contenidos de las tareas propedéuticas con situa

ciones concretas J estableciendo una estrecha relación en

tfe la teorra y la práctica .. 

Para cumplfrcon estos propósitos, el plan de estudios 

contiene un conjunto de asignaturas que comienzan en el 

terce!- semestre con el denominado l'tronco común". O icho 

plan se prolonga con asignaturas de los semestres cuarto, 

---,~--------------------------------------------
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, 

quinto y sexto, tienden á loses tud i os ele nivel suP.!t 

dor re,l.acionados con la formación laboral en las siguie[L 

tes especial ¡dades; 

1.1. AdministracJ6n de oficinas 

1.2. Dibujoindustr.ial 

1.3. Contabilidad general 

1.4. Dibujo publicitario 

1.5. Empresas turísticas 

1.6. Recursos humanos 

1.7. ~aborator¡staqurm¡co 

2. El Centro de Capacitaciónpara el Trabajo de] CB 

Para llevar a cabo en forma organizada todas las tareas 

inherentes ala capacitación para el trabajo, se. creó el 

dra 17 de septiembre de 1974 el Centro de Capacitación pa 

ra el Trabajo (CECAr) del CB, cuyos objetivos son; 

2.1. IIContribuir eficazmente en la tarea de formación dé 

recursos humanos de nivel medio, para las activid§!. 

des económicas del país, en particular las del sec 

tor 'servicios'. 

2.2. Enseñar a los jóvenes conocimientos técnicos y 

desarrollar aptitudes y habi¡ ¡dades para el ejerc1r 

clo de una especialidad técn¡c~ en part1cular so

cialmente útl1. 
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2.3. Destacar la importancia de la técnica yprotnover el 

espfrltu del trabajo en los jóvenes, desarrollando 

en ellos h~b¡tos de responsabil idad social, medla~ 

te la vinculación del estudio y la teoda, con la 

pr'ctica y con la realidad laboral. 

2.4. nfrecer al alumno la posibilidad de realización 

profesional, atendiendo a sus intereses y aptitudes. 

2.5. Proporcionar al alumno la altérnativa de una salida 

terminal, enla que pueda optar por: continuar est!! 

dIos superiores y/o aplicar los conocimientos y la 

capacitación adquiridos en el trabajo productivo. 

2.6. Ofrecer al estudiante la posibilidad real de encon

trar una ocupación remuneri;lda satisfactoriamente, 

que le permita contar con ingresos propios para su

fragar sus estudios superiores y/o ayudara su fa

mil ¡a. 

2.7. Dar a conocer en el medio empresarial la labor edu

cativa. delCS, así como la imagen positiva de sus 

egresados." 4 

3. Las especialIdades de capacitación en el CB 

Como resultado de un estudioS elaborpdo por el CECAT so

bre las tendencias de crecimiento de la economía nacional 

y de las Cdractérísticas delmercado de trabajo y de la 

demanda ocupacional, se llegó él determinar, en un primer 
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acercamiento al problema, que habra alrededor de 20 ca

rreras técnicas para puestos especfflcos con poslbllida

des de implementación. Dichas carreras fueron sometidas 

a investigaciones y estudios de factibil idad que conduj~ 

ron a establecer que sólo 10 eran viables y cubrían las 

~reas de inter's vocacional por la educación superior. 

Se estimó conveniente ~esarrollar estudios profesiogr'fl 

cos de ellas y presentarlas a los estudiantes, para que 

tuviesen un abanico de elección m~s ampl io. Luego de es

tOo se decidió Instrumentar las siete especialidades de 

mayor dl.*landa, cuIdando de dar ei mejor servicio posible 

y tratando de regular el flujo de egresados en las dife

rentes especi.l ¡~ades ~frec¡das, a fin de no saturar el 

mercado. 

Para la realización de las actividades pr~cticas de las 

especial izaciones técnicas, el CB ,tomó una seri.e de dis

posiciones complementarias, entre las cuales se destaca 

la celebración de un convenio de incorporación al PLAN 

NACIONAL ESCUELA-EMPRESA, que comprende visitas a empre

sas y periodos .de prácticas en las mismas. El citado or

ganismo fue creado en 197G con el objeto de establecer 

una coordinación y una comunicación permanentes entre el 

sistema educativo nac.ional y el aparc¡l.to productivo del 

país. 
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Entre las principales acciones de este plan que son pue~ 

tes en práctica por el CECAT se incluyen: 

3.1. Visitas a empresas; 

3.2. Prácticas de estudiantes en las empresas; 

3.3. Cursos de actua 1 izac ión técnica para maestros; y 

3.4. Convenios ocupacionales. 

Finalmente, es necesario hacer notar que se cuenta con el 

apoyo de comités asesores, integrados por industriales o 

miembros del sector empresarial, que colaboran en el dis~ 

ficd.planes de estudio y en el contenido instruccional. 

4. Programa de estudio del SEA 

Como ya se indicó en párrafos anteriores, el programa de 

estudios del SEA es exactamente el mismo del sistema es;'" 

colar izado. Solamente se han efectuado ajustes en lo que 

hace a la extensión de los mismos (sin lesionar en 10 más 

mfnimo los aspectos esenciales) y al orden de los temas, 

buscando una mej or adecuac i ón pedagóg i ca para e 1 ti po de 

usuario que se atiende en este sistema. 

5. Sal idas laborales del SEA 

De acuerdo con 10 que dispone el decreto presidencial del 

19 de septiembre de 1973. el CB debe proporcionar salidas 

laborales (anexo 2). Si, como venimo"s señalando, el sis

tema de enseñanza abierta se rige por los mismos planes 

y programas que el escolarizado, se hace necesario comenzar 
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a planear lass.lidas laborales del SEA. Esto es tanto 

más importante puesto que ya los primeros autodldactas se 

encuentran cursando asignaturas del segundo semestre y la 

formación laboral debe iniciarse a partir del tercer se

mestre. 

li bien puede afirmarse que los autodldactas estudian a 

su propio ritma, y en parte programan sus actividades cu

rriculares; desde el punto de vista del planeamiento edu

cativo del SEA es necesario prever con suficiente antela

ción la organización de las salidas laborales. Esto nos 

11 al tema esencial o razón de ser de este trabajo: 

UNA FUNDANENTACIONPSICOPEDAGOGICA DE LAS ASIGNATURAS DE 

FORMACIOfll LABORAL EN EL SEA DEL CS. El aporte dee!ta 

sis está dado por la necescidad de contribuir a la imple

mentaciónde dichas sal ¡da~ laborales, con una metodologia 

tan generis como la que debe emplearse en un sistema 

de enseñanza abierta. 

6. Alternativas .de solución 

Al problema de las sal idas laborales en el SEA del CB, se 

ofrecen a continuación algunas propuestas de solución, se 

ñalandose en cada caso sus ventajas y dificultades para 

tratar de llegar f¡nal~ente a una que resulte apta y ope

rativamente posible: 

6.t. Los autodidactas certifican su formación laboral 
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'mediante un documento que se extiende en su lugar 

de trabajo (anexo 3). 

Esto solucionaría el problema si no se presentaran 

las siguientes dificultades: 

6.1.1. Esta alternativa no ~erra v~l ida para un 

14% aproximadamente de los estudiantes que 

son amas de casa y un 8% m~s que no trabajan. 

6.1.2. Es imposible establecer si el documento exp§:. 

dido garantiza que el autodidacta posee las 

habil idades y destrezas que se pretende obte 

ner mediante la formaci6n laboral. o sea, si 

los objet'¡vos señalados parlas programas del 

CB han sido cumplidos cabalmente. 

6.1.3. Dado que es el CS la institucl6n que final

mente certiffca que el ~utodidacta posee los 

conocimientos, hab i 1 i dades y destrezas per

tinent,es, tanto en el área propedéutica co

mo en la formaci6n laboral, sería necesario 

preparar un método de verificaci6n de las 

habil ldades que el certificado de la empre

sa afirma que el estudiante posee. Debemos 

subrayar. por otra parteJ que es el Estado 

(a través del CB) quien garantiza que los 

egresados tanto del sistema escolarizado 
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como del abierto tienen los mismos conoci

mientos, habilidades y destrezas para el 

desempeno de las actividades laborales de 

las especialidades ya mencionadas. 

6.2. Los estudiantes del SEA obt¡en~n su formación labQ 

ral en el sistema escolarizado. Aquí cabe señalar: 

6.2.1. De esta manera el SEA se constituiría en un 

sistema mixto; esto es, los estudiantes te[l 

dríanque cumplir con las exigencias acadé

micas. yprácticas tempon:des que el siste

ma escolarizado requiere. 

6.2.1.1. Esta soluci6n conducirla a recargar 

la tarea del CECAT y habría que co[l 

dicionar la estrategia del SEA a 

1 as pos lb i I i dades de dicho centro 

y a las de los planteles. 

6.2.1.2. E.sta alternativa conduciría a "ce

rrar" el sistema y a negar en parte 

el principio del SEA de que el au

todidactá marca o establece su prQ 

pio ritmo de aprendizaje, así como 

el lugar donde lo puede realizar, 

entre otras cosas. 

6.2.1.3. Resultaría demasiado diffcil de 

implementar por parte de los centros 
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asociados, en especial los estable~ 

c i dos en el i nte r i or de 1 pa í s. 

6.3. Los autodidactas cumplirían con su formación laboral 

en centros especialmente creados por el SEA. 

Aquí las dificultades serían: 

&.3.1. El alto costo de la adquIsición de equipo. 

6.3.2. La necesidad de estructurar un plan de tra-

bajo que evite por todos los medios caer en 

la escolarfzac¡~n· del sistema o en cauces 

excesivamente rutinarios. 

Todas las alternétivas seAaladas, si bien no son totalme~ 

te aptas para solucionar el problema planteado, aportan 

elementos que, combinados y reforzados con otros, pueden 

contribuir a resolverlo. 

El plan que se proponga debe incluir, necesariamente, la 

consideración de: 

6.4. Una fundamentacl6n técnica 

6.5. Una fundament aci 6n ps ¡ copedag6g Ica 

6.6. Una metodología de determinación de necesidades de: 

6.6.1. Recursos humanos de,l país (tasa de creci

miento y tasa de reposición). 

6.6.2. Investigaci6n de intereses, aptitudes, vaca . -
cl y necesidades de los autodidactas. 

6.6.3. Detennlnación de los requerimientos en los 

centros asociados. 



6.7. Las posibilidades f icas, académicas y humanas 

del SEA. 

6,8. La posibilidad de formalizar convenios. 

6.9. Los planes y programas de formaci6n. 

41. 

6.10. Los aportes de la metodología d.enominada: certifi

cae tones ocupac i.ona 1 es. 

En este trabajo se intenta 1 legar a una alternativa de 

solución que considere estos aspectos, poniendo especial 

énfasis en la fundamentación psicopedag6gica. 
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NOTAS, CAPITULO SEGUNDO 

1. Ver anexo l. 

2. Er·SEA tiene previsto implementar a la brevedad posible 
·la evaluación permanente. 

3. Lamentablemente, para un grupo numeroso de personas, el 
bachillerato carece de valor en sl mismo; vale en fun
.ci6nexClusivamente de los estudios superiores. 

4. . . pp. 6 Y 7. 

5. El desarrollo de la economía nacional y sus efectos en 
su estructura ccupac¡cn~l. 



CAPITULO TERCERO 

An~]¡s¡s y perfileS de puestos y certificación de las 

calificaciones ocupacionales 

En este ítulo consignaremos. los aportes de algunas técnicas 

generalmente utilizadas en cursos de formación profesional que, 

adec.uadas Q la rea l ¡dad del SEA. permitirán la solución del prQ. . 

blema que presentan la.s sandas laborales del sistema. Cons! 

ramos que la solución a proponer debe abarcar múltipies aspec~ 

, y los fundamentos· que aquf se indicarán serande capital 

interés. Trataremos, pues, en estos párrafos, la t'cnica de 

los análisis ocupacionales, la de los perfil.es ocupacionales y 

la .de la certificación de las cal ificaciones ocupacionales (ver 

anexO 4). 

1. Los análisis.ocupacl.onales 

Se def1ne ~omo análisls ocupacional el conjunto de funda

mentos,técnicas y procedimientos que permiten obtener y 

presentar en forma sistematizada una información sobre las 

ocupaciones. Este anal isis exige: 

1.1. En la obtención de información: 

1.1.1. Identificar, anal izar 'y registrar las activida

des relevantes (tareas u operaciones) de un tra 

bajador en una operación es'pecífica, consignan

do, tambi'n, los faetores técnicos y ambientales 

de la ocupación, am'n de las habil Idades. cono

cimientos, responsabilidades y exigencias 
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requeridas al empleado para que obtenga un re!!. 

dlmiento satisfactorio. 

1.1.2. Diferenciar claramente las dfstintas ocupacio

nes. 

1. 2. En lapresentaGÍón de la información: 

1.2.1. Codificar adecuadamente las ocupaciones. 

1.2.2. Estandarizar la present¡;¡ción de la información. 

1.2.3. Describ " lo más claro y completo que sea posl 

ble, las diferentes ocupaciones. 

1. 2,4. I nd Ica r con toda preci sJón los requeri m i entos 

de la profesión. 

1.2.5, Señalar lo que el trabajador hace, cómo 10 ha

ce y pOI' qué lo hace. 
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1.2.5.4. Conocer materiales para soldar (metales, electro

dos, oxígeno, acetileno, etc.). 

1.2.5.5. Conocer normas técnicas (procesos de soldadura por 

presión, posiciones de soldadura, ensayo, influen

cia del calor en la soldadura, y soldadura de tube 

rías, etc .. ). 

1.2.5.6. Poseer habilidad para el dibujo técnico aplicado 

(lectura e lnterpretaclón de planos, ejecución de 

croquis, ejecución de dibujos simples de estructu

ras me.tál ieas y cuerpos geométricos). 

1..2.5.7. Conocer y aplicar normas de seguridad y prevención 

de accidentes (utilización demedias de seguridad 

personal yen máquinas y equipos; conocimiento de 

los colores normal izados¡ organización del área de 

trabajo y enumeración de los principales dispositl 

vos legales sobre seguridad industrial). 

En lo que toca a los factores técnicos y ambientales de la 

Qcupación, el an~lls¡s ocupacional deberra consignar datos 

sobre: 

1.2.5.8. Materia' prima a utilizar en diferentes tareas. 

1.2.5.9. Equipos y herramientas que el trabajador empleará 

cotidiana, ocasional y periódicamente. 

1 . 2. 5 . 1 O . No rma s icas de mantenimiento y de los estánda-

"res de producción (medidas, tolerancias, ritmo de 

trabajo, velocidad de los equipos, etc.) . 

• 1.2.5.11.N6rmas de seguridad personal, del equipo y 
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ambiental (mascarilla. lIlas protectoras de 

quinar la, extractores, etc.). 

1.2.5.12. Normas y métodos de producción (pasos requeridos 

para la ejecución de la tarea). 

Finalmente, debe hacerse hincapi' en que, dadas las funcio

nes y objetivos de las Instituciones de formación, ha de 

marse en ~uenta de manera permanente la intenci6n pedag6gi

ca de este estudi.o de las ocupaciones. Por otro lado, no hay 

que olvidar que un adecuado anál iSls ocupacional, tiene que 

hacer, imperiosamente, referencia al grado de dificultad que 

presenta la ejecuci6n de las tareas. Esto es particularme!! 

te importante, porque debe ser tomado siempre en cuenta pa

ra el planeamiento de los c~rsos, sobre todo en lo que se 

refiere a la carga académica que se asigne al aprendizaje 

de cada operación y al orden en que las operaciones deban 

ser aprendidas. 

Lo antes expuesto demanda que se una distinción entre 

operacl6n, tarea y ocupación. Si bien es cierto que no 

existe.un consenso universalmente aceptado sobre el partic!:!, 

lar. para fines de este trabajo se considera a la operación 

como el elemento 6ltimo co~st¡tut¡vo de una ocupación, ele

mento que por lo regular puede ser identificado por senales 
. 

captables visual y/o auditlvamente. La tarea implica un 

mayor grado de complejidad y engloba por 10 tanto la ejec!:!, 

ció~ de varias operaciones. Por lo general, las tareas 
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coinciden con etapas de producción de longitud variable. 

nalmente, la ocupación es, a este nivel, el elemento de ma

yor complejidad, y a efecto de su estudio se la clasifica 

en las denominadas Hfamilias ocupacionales", las que reúnen 

a grandes grupos de ocupaciones de acuerdo con materiales o 

procesos comunes. Estas Hfamil las ocupacionales ll suelen 

ser consideradas desde el. punto de vista de la actividad 

económics;o sea, en su relación con las condiciones en que 

se llevan a cabo. Por ejemplo, en el Caso ya citado del 

soldador, la ocupación presenta variationes s¡gnificat¡va~ 

si se realiza en la industria automotriz, naviera, química 

o petrolera. 

Independientemente de todo lo expuesto en estos últimos pá

rrafos, la utilidad de los an'llsis ocupacionales realmente 

se aprecia al confecciorerse los cuadros anal rt1cos de los 

cursos de formaci6n de que Se trate. En este caso, el orden 

de aprendizaje de oper~c¡ones puede no coincidir con el or

den de ejecución de las mismas en la industria; dicho de 

otro modo, nuestro soldador puede iniciar su aprendizaje 

con las operaciones de medir, limar, trazar, etc., y sólo 

m's adelante podrá real izar operacjones de selección de ma .. 

terJales, que en el CaSO de la ejecuci6n concreta son pre~ 

vias a las senaladas. 

En resumen, la técnica del análisis ocupacional ofrece in

formaci6nbásicél para: 
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Identificar las ex¡g~ncias de una ocupación y hacer reco

mendaciones para ajustar los requisitos pertinentes a los 

trabajadores disponibles. 

Establecer relaciones útiles que faciliten el proceso de 

transferencia y promoción de los trabajadores en los est~ 

blecimientos de labor, especificando .las oportunidades 

de ingreso a la ocupación en los niveles de entrada y la 

evaluación del trabajo ejecutado. 

Restructurar los procedimientos de trabajo para hacer .un· 

mejor uso de la fuerza laboral y definir las ocupaciones 

d~entrada para trabajadores no formados . 

• Establec~r bases objetivas para ~l desarrollo de. normas 

derendJmiento. 

EstableCer nuevas ~structuras en las organizaciones o me~ 

Jorar las ya existentes,' conduciendo al mejor planeamien

to de las mismas. 

Establecer demandas ffsicas reales y sugerir ajustes en 

la ocupación para f.acil ¡tar la ut!l izaclón de trabaJado

res rehab í 1 i té;ldos . 

• Desarrollar poI fticas de seguridad en los establecimien

tos de trabajo, determinando los riesgos existentes en 

las ocupaciones. 

1~4. Especfflcamente en los organismos de formación, la 



t'cnlca del an~l¡s¡s ocupacional tIene estas apl¡cac¡~ 

nes: 

Proporcionar información básica referida a la natu

raleza,deberes, responsabilidades y factores afines 

de una ocupación para poder diseñar los planes y pr~ 

gramas de formación. 

Proporcionar datos básicos para la planificación y 

programación de cursos (cuadro analítico, plan de 

estudio, etc.). 

Proporcionar datos para los sistemas de selección y 

orientación profesionales. 

Permitir la clasifIcación de ocupaciones con fines 

de utilización nacional y comparación internacional. 

A fin de organizar adecuadamente esta tarea, habrá de rea

l izarse previamente una clasificación de ocupaciones, en un 

sistema que codifique, ordene y defina 1as diversas ocupa

ciones dándole un Iltítulo ocupacional" a cada una de el las. 

te trabajo débe ser constante, dado que las ocupaciones 
. -

sufren variaciones determinadas por los cambios tecnológi..: 

cos y por la estructura de la población activa del país, 

base de toda tarea de anál ¡sis ocu·paciona1. 

Elcriterío primordial que se debe util)zar para el anál i

sis mencionado, es el de agrupar las ocupaciones seg~n su 

grado de similitud. Establecido el criterio general, las 

ocupaciones se ordenan jerárquicamente desde los niveles 
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comunes a los más especfficos. 

2. Los perfiles ocupacionales 

Concluida la tarea anterior, se hace imprescindible prese,!! 

tar orgánicamente los datos obtenidos. Esto es posible 

gracias a otra técnica, que recibe el nombre de perfil ocu 

pacional, y que, sintéticamente, puede definirse como un 

1 istado de las habilidades prácticas y conocimientos a me

dir y/o proporcionar en el prqceso de formación para la 

ocupación. 

El contenido de un perfil ocupacional es, como decimos, la 

1 ¡sta de los requerimientos mlnlmos que se necesitan para 

desempeñar eficazmente tina ocupación determinada. Estos 

requerimientos consisten en una serie de habil ¡dades prác

ticas y conocimientos que, básicamente, pertenecen a los 

dominios psicomotor y cognoscitivo de la taxonomía de Bloom. 

Esquemáticamente suele resumirse así esta situación; 

-c::::::::aspecto práctico 
Habilidad práctica. . 

aspecto teórico 

Conocimiento • aspecto teórico 

Tradicionalmente, los requerimientos mfnimos se referran, 

por regla general, s610a los a~pectoi prácticos. En la 

actual ¡dad han adquirido mayor importancia los teóricos y, 

además, según las disposiciones legales de cada país, como 

en Perú, también pueden extenderse a la evaluación y/;o a 

la formación social. 
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Tanto para la evaluación como para la formación profesio

nal, conviene estructurar las distintas habilidades pr~ctl 

cas y conocimientos en forma progresiva y ordenada enel 

tiempo, y por módulos, para que formen conjuntos con cierta 

homogeneidad. En consecuencia, una vez realizado el perfil 

ocupacional, se hace imprescindible elaborar una presenta

c i ón modu 1 a r de 10$ reque r ¡mi en tos pro fes i ona 1 es. 1 nd ¡sc!:!.. 

tiblemente esto facilita las tareas programación, evaJu~ 

ción y certificación. 

La tarea de confección de un perfil ocupacional requiere 

del establecimiento de una norma que estandarice los dife

rentes prOcedimientos. Obviamente, esta norma debe recoger 

todo lo ya expresado sobre anál isis ocupacionales y coordi

narse con las que regulen la tarea de certificación de las 

calificaciones ocupac¡onal~s. Dada .18 Importancia de esta 

labor es necesario contar con fundamentos técnicos y lega

l es. 

Normalmente se confecciona un reglamento en el cual el pe~ 

filocup8cional no es el único contenido. En efecto, se 

debe narmar por lo menos el nombre dela ocupación, los· 

procesos de formación, la evaluación y la certificación. 

2.1. Proceso para obtener un perfil ocupacional: 

En este se~t¡do. tanto a nivel del perfil ocupacional 

como de la certificación, entran en juego tres insta!!. 

cias. a saber: 
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2. 1 . 1. Po 1 ft ¡ca: -

Impl Ice la el~boraci6n de un proyecto que surja 

como resultado del an~1 ¡sis de diversas alterna 

tivasy que concilie las necesidades de trabaj~ 

dores, empresarios y el Estado. 

2.1.2. Legal: 

Estructuración de un cuerpo normativo que regu

le los procesos de formación y ejercicio profe

sional. 

2 .. 1 .3. T écn i ca: 

Consiste en la elaboración de perf¡le~ ocupaciQ 

na 1 es con base en el aná 1 ¡s ¡ s ocupac ¡ ooa-I, an~ 

lisis de .las experiencias de especialistas y 

de documentáción técnica, así como con base eh 

encuestas a empresas. 

2.2. !mplementación: 

Para efectos de Implementación, se requiere la confec 

ción de un diagrama de uJo que considere no solame!! 

te el manejo de perfiles ocupacionales, sino que inco!:. 

pore datos obtenidos de los procesos de oferta-demanda 

laboral, evaluación, formación y certificación. Ade

m~s, es necesario emplear formas especfficaspara cada 

ocupación. Este material será tratado aquí más adela!! 

te, cuando se considere la alternativa de solución que 

se presenta para el SEA. 
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3. La certificación de las cal ificaciones ocupacionales 

Desde hace tiempo se han llevado a cabo en todo el mundo t~ 

reas de certificación de las calificaciones ocupacionales. 

En América, los países que rea1Jz:an planificadamente acciQ.' 

nesen este sentido son: 

Rica, Ecuador, Guatemala, 

México, Brasil, ColQ~bia, Costa 
1 

Panamá, Paraguay, Perú y Ven~ 

zuela. Honduras espera iniciar planes concretos en el mes 
2 

de enero de 1978. 

En general, todos estos países trabajan coordinadamente, 

bajo los I ¡neamientos que dicta el Centro Interamericano 

de Investigación y Documentación sobre Formación Profesio

nal (CINTEFOR), que es una dependencia especializada de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuya finalidad 

es la de impulsar y coordinar los esfuerzos ,de las perso

nas, instituciones y organismos que se dedican a la tarea 

de formación profesional en todos los países de la región. 

El CINTEFOR desarrolla en las naciones mencionadas tareas 

de asesoramiento, c:locumentación, promoción y coordinación, 

que'se han estructurado en el llamado "Proyecto 12811 de 

certificación de las calificaciones ocupacionales. En la 

alternativa de solución que proponemos para el SEA, tomar~ 

mos en cuenta sus fundamentos y lineamientos generales, ya 

que el citado proyecto está dirigido sQbre todo a la ap1ic~ 

ción de la metodologia de certificación a una serie de ofi ' 

clos concretos, diferentes en cada pars o grupo de paIses 

(por ejemplo: electricista de obras, soldador de tuberías 



de petróleo, herrerra de obra y las distintas especial ¡da

,des de la rama de la construcción en el ~rea de represas 

hidroel~ctricas). 

En esta parte del presente caprtulo haremos una referencia 

general al proceso de certificación de las calificaciones 

ocupacionales. Podemos definir este proceso como un proc.!:. 

d¡miento que se dirige a reconocer las habll Idades y cono

cimientos que·los trabajadores poseen de una determinada 

ocupación. 

Elcertlflcado sirve para que el trabajador ~ocumente sus 

conocimientos y habilidades profesionales, y vea asr facili 

tada la obtención de un empleo o la promoción dentro de una 

empresa. lndica también al trabajador qué aspectos de su 

ocupación no domina. Ayuda al proceso de planeamiento .de 

la formación profesional, y sirve para prever los sistemas 

de selección y encauzamiento de una poI rtlca general de los 

recursos humanos . 

. Est,a metodolog consiste, ¡camente, en la comprobación 

objetiva de las habil ¡dades y conocimientos que los trabajª

dores poseen de una determinada OCUpación, por medio del 

empleo de pruebas que se relacionan directamente con la OC!! 

pac¡ón que se trate. Lo anterior requiere, por supuesto, 

de. 1 a creac Ión de un verdadero si s terna que tome en cuenta 

los aspectos técnicos, el marco legal y las decisiones poli 

tlcas. Por otro lado, el m~todo debe art¡cularse~on el 
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proceso de formación y con un imprescindible plan de orie!]. 

tación profesional. 

La implementación de la certificación de las calificaciones 

ocupacionales requiere: 

3.1. Que la lleve a cabo un organismo que pueda garant izar 

que la certificación tenga valor legal; 

3.2. De la exlstenci. de un claro marco legal y reglament~ 

rio; 

3.3. Que las ocupaciones objeto de certificación se encuen 

tren debidamente estandarizadas y codificadas; 

3.4. Que se real icen 10.5 necesarios anál ¡sis ocupacionales; 

3.5. Que se cuente con instrumentos de medición válidos, 

objetivos y confiables; 

3 .. 6. Que se coord ¡ ne esta ta res con 1 a de p rogramac i ón mo

dular de. los distintos cursos. 

En esencia. entonces, se requiere que el certificado·: 

3.7. Sea cons iderado como un instr.umento confi ab 1 e¡· 

3.8. Pueda ser otorgado por aquellas instituciones que reE. 

lizaron la evaluaci6n y la formacIón. 



56. 

4. Reglamento de certificación 

Comopu(¡;!de apreciarse a través de todo 10 desarrollado en 

el presente capftu10, las tareas de análisis ocupaciona.l, 

formulación de perfiles ocupacionales y certificación de 

las calificaciones ocupacionales, son interdependientes. y 

la última de las señalad¡;ls aparece como la coronación de 

un proceso integral. A eso se debe que el reglamento de 

certificación tenga que cons)derar los tres procesos. 

En los párrafos siguientes se indicarán las partes esencl~ 

les de todo reglamento de certificación: 

4.1. Nombre del regl amento: 

Debe reflejar su contenido y tratar de evitar ambigU~ 

dades y una longitud o complej ¡dad engorrosa. 

4.2. Nombre de la ocupación: 

Tiene que ser breve y comprensible, expresar sólo lo 

esencial y pertenecer al nivel correspondiente en la 

pi rámi de ocupac i onal. 

4 . .3. Perfi] ocupacional: 

Tiene que proporcionar la lista completa de habilida

des prácticas y cohocimientos requeridos. 

4.4. Metodologra de formación: 

Deben definirse el nivel inicial, los requerimientos 

personales (de información y cap.acitación), los obje

tiv.os de enseñanza y aprendizaje, amén de sistemas de 
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equivalencia y promoción. 

4.5. Evaluación: 

Deben proponerse reg 1 as preé i sas de med i c ión y eval ua

ción, tanto de lashabil idades práctfcas como de cono

cimientos. En el caso de la evaluación de habilidades 

prácticas, ésta.tiel1e que consistir en la real izaciÓn. 

de una operación concreta de la ocupación de que se 

trate. Es necesario determinar un tiempo máximo que 

permita apreciar las habil ¡dades que el participante 

posee para la ejecución"de los requisitos m(nimos de 

la ocupación. 

La evaluación. de conócimientos consiste, normalmente, 

en 1 a rea 1 i zac i ón de una prueba teóri ca escri ta. Puede 

de igual modo practicarse una prueba oral que se destl 

ne a corroborar lbs datos obtenidos mediante la evaluª

c ión escr i ta. 3 Es conven j ente traba] araqu í tamb i én 

con un tiempo máximo, y iecordar que el objetivo de 

la prueba teórica e$crita es apreciar los conocimien

tos que el p;:¡ rt ic ipante pos,ee sob re 1 a eeuc ión de los 

tequerimientos mlnimos de la profesión. De acuerdo con 

el perfí 1 ocupacional, los reactivos pueden estár di ri

gidos a la indagación del área teórica, la técnica y la 

soc la 1 . 

Estas pruebas pueden ser empleadas, tanto para convall 

dar los conocimientos y habilidades que el trabajador 
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manifiesta poseer, como aquellos que ha obtenido en un 

proceso de formación. 

4.6. Forma de resultado: 

Ha de proponerse un modelo de forma de resultados, en 

que se consignarán lós resultados obtenidos, la forma 

de cálculo de la nota final y el porcentaje mfnimo de 

aprobación. 

4.7. Certificación: 

Debe establecerse un modelo de certificación. tomando 

en cuenta que 'ste es el reconocimiento, mediante la 

.expedici6n de un documento público, de la capacidad 

de una persona para-desempeñar una ocupación. 

Estos certificados tienen que consignar: 

4.7.1. Nombre del participante; 

4:7.2. Ocupaci6n; 

4.7.3. Tipo de programa (comp 1 ementac i 6n, hab i 1 itac i ón 

ylo aprendizaje); 

4.7.4. Duración total del programa; 

4.7.5. Fecha de iniciación y t'rmino del programa: 

4.7.6. Las unidades de la ocupación de que se trata. 
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NOTAS~ CAPITULO TERCERO 

t. Aquí se es llevando acabo 10 que se ha denominado !lcal i 
ficación profesional extraordinaria", la que .postula una 
formaci·ón integral del trabajador en sus dimensiones huma
na, científi.ca y tecnológica; una educación en el trabajo 
y para el trabajo; la formación d.e una conciencia crítica 
de los trabajadores que .1es permita participaren el proc~ 
so de .cambios estructurales y en la construcción de una so 
ciedad m6s Justa y solidarla. -

DIcha calificación es b~s¡camente no escolarizada, y capa~ 
c.ita a los trabajadores, cualesquiera que sea. su nivel ed!:!., 
cativo y su posición dentro de la estructura laboral. 

2. En este país las tareas es n él cargo del Instituto Nacio
nal deFormación Profesional (INFOP), el que ha~ontado 
con as¡st~nc¡a t~cni~ade la Organizacl6n -Internacional 
del. Trabajo y del Instituto Nacional del Aprendizaje de 
Costa Rica. 

ha elegido como base ~del estudio a la industria de la 
construcción urbana, la cual se encuentra en este momento 
realizando las tareas previas. Este plan lo desarrolla 
a.ctualmente un equipointerdiscipl inario de 12 especialis 
taso -

3. Como se sabe, la evaluación es un proceso que se despren
de directamente de los objetivos a lograr. Evaluación y 
determinación de objetivos son accio~es paralelas. Sin 
embargo, en el proceso de certlficaci6n de las calJfica-

.ciones ocupacionales, el objetivo de las pruebas es veri~ 
ficar que sujeto posealosconoclmientos, habilidades 
y destrezas m~nimas propias del oficio., que gara!'1tizan un 
desempeño aceptable por parte del operario. 



CAPITULO CUARTO 

La estructuracfón de los m6dulos en la educación laboral 

Otro de los aspectos que, por su capital importancia, debe ser 

considerado al presentar .una solución al problema planteado 

--las sal idas laborales en el SEA--, es la metodoTogfa confor-

me a la cual se deberá promover este aprend e. 

Como se vio en el capítulo anterior. existen metodologías de 

análisis de las ocupaciones de las evaluaciones y la certific2.. 

ción de las calificaciones ocupacionales. En el presente ca

pftul0 se hará referencia a los criterios que tienen que ser 

tomados en cuenta para la estructuración de los módulos de 

aquellas asi 

sistema. 

ras que ~onst¡tuyenlas salidas laborales del 

Desde hace algún tiempo se ha venido observando la notable caD. 

veniellcia de trabajar en las asignaturas de formación laboral 

con módulos, por estar éstos directamente vinculados a las di

vers.asoperaciones o técnicas que configuran un oficio deter

minad0. Ase, por ejemplo, si un sujeto está siendo formado 

en el oficio de tornerla, 16s módulos de aprendizaje tienen que 

referirse forzosamente a las distintas tareas que Lo configu-

ran: ajuste,_ me.trol , etc. 

1. Criterios de estructuración de módulos Eara las as¡gnatu~ 

ras de formaciÓn laboral 
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Las experiencias que se tomarán en cuenta en este ensayo, 

enrelacióh con los criterios de estructuración de módulos. 

provienen de un campo denominado "educación laboral t1
• Esta 

puede ser definida como el conjunto de actividades educati-

vas que son cOncebidas para aquel]a~ person~s ~ue se encuen 

tran trabajando en una ocupación concreta o aspiran a hacer.. 

10 con la final idád de alcanzar una mejor cal ificación pro

fesional. Por lo general, no trata aqu~llos temas conside-. 

rados en los plénes de la educación ge~era~. E~pero, den

tt6 del ámbito laboral,sehace indispensable distInguir di 
. . 

versos sectores o áreas, a saber: 

Educación obrera~ 

Está destinada 8 lograr una formación colectiva sobre el 

. mundo del trabajo, contribuyendo al mismo tiempo al pleno 

desarrollo personal; un ejemplo seda un grupo de obreros 

que tomara un curso de historia laboral. 

Educación sIndical: 

Tiene como objeto propiciar el aprendizaje de aquellas tec

nicas que son necesarias para mejorar la .conducción del 1110-

v¡m.iento obrero organizado; busca optimizar el proceso de 

las negoéiaciones colectívas y mejorar la administración y 

organización de los sIndiCatos. 

Formac i 6n profes iona 1: 
. .1 

Tiende al dominio de ciertas técnicas concretas. En este 

caso, se distinguen d~versos modos de formación: 
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Los decOfT1plemEintacion: dirigidos a aquellos trabajadores 

que ya se encuentran laborando en un determinado oficio u 

ocupaciÓn. Pretenden lograr una mayor capacitación en la 

ocupación que ya se conoce o ejerce. 

Los de habilitación: destinados a formar rápidamente en un 

oficio determinado a aquellas personas que no poseen una 

capacitación laboral determinada; es.to es, personas mayo

res de edad sin ofIcio. 

Los de aprendizaje: constituidos por cursos de mayor dura

ción (dos a tres años) y dirigidos por lo regular a 

adolescentes que hayan concluido stia:lucación de nivel pri

mario. tstán orientados a la formación de obreros cal ifi

céldos en una especialidad determinada . 

• Los de perfeccionamiento: destinados a aquel les personas 

que ya ejercen una ocupac ión ,pe ro que necesitan adquirir 

cierta técnica muy especial izada dentro de su campo ocupa

cional; por ejemplo, de torneros matrlceros . 

• Los curs-os especiales: buscan atender situaCiones sociales 

c()ncretas. Tal es el caso de los cursos de formacTón-pr2. 

ducción, en los que, además de lograr sus objetivos de 

aprendizaje, losparticípantes obtienél"l beneHcios econó

mlcos.- Otro caso es el de los denominados cursos de form§. 

c:;ión-reconstrucci ,en que, al producirse una catástrofe, 

los damnificados, de reconstruir su vivienda, reciben 

• capacitación en diversas técnicas del ~rea de la"construs 

ción. 

----------~~-------------------------------------------
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Desde la perspectiva institucional, estos cursos pueden ser 

desarrollados en instituciones de formación profesional esp~ 

cíficamente creadas para esto, pero también pueden impartir-, 

se por convenio y/o dentro de la empresa. 

2. Determinación de necesidades de formación laboral 

Por definición, todo proyecto de formación laboral debe ba

sarse ~nun estudio de necesidades reales, presentes o futu· 

ras. A nivel nacional se hace indispensable conocer la tasa 

de crecimiento y la de reposición de las diferentes ocupaci2 

nes. 2 Todo esto subraya la urgencia de establecer, para ca

da proyecto de 'formación: 

2.1. El n6mero de partrcr~antes; 

2.2. Las actividades en que los participantes van a ser cap!! 

citados; 

2.3. La justificación de las necesidades; y 

t.4. Las caracterfsticas de los participantes. 

La investigación de necesidades puede hacerse en diferentes 

niveles (nacional, regional, emp'resa, etc.). dependíendode 

esto las características de los instrumentos que se utili

cen. 

El primer punto a esclarecer es ,si realmente el problema es 

del ámbito de la formación laboral. Son múltiples los he

chos que .pueden determinar la necesidad de realizar acciones 

de formación (baja calidad, deficiente rendimiento, cambio 

tecnológico, alto n6merode accidentes de trabajo, problemas 
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de relaciones humanas, etc.). Es aqur que debe iniciarse el 

programa de determinación de necesidades. 

Los. medios para llevar adelante este programa son múltiples: 

eritjevistas. encuestas, reuniones grupales, an~l isis de doc~ 

men-tación y de los resultados de los análisis y perfiles oc,!! 

pacionales. Las necesidades de fo~mac¡ón laboral surgen, 

primordialmente, a nivel del siguiente personal: 

• Trabajadores de nuevo ingreso; 

Trabajadores transferidos o ascendidos; y 

Trabajadores afectados por el proce~o de iritroducción o 

modificación de maquinaria, equipo y/o berramienta, o por 

cambios de métodos o procesos de fabricación. 

Luego de establecido esto, se hace indispensable ,determinar 

el número probable de participantes y sus características. 

Posteriormente se continúa con la metodología ya estableci

da para la elaboración del programa de capacitación. 

3. Fundamentos metodológicos generales de los cursos de forma

ción laboral 

los cursos de formación laboral tienden a lograr que el par

ticipante adquiera,. lo más rápidamente 'posible, conocimien

tos, habilidades y'destrezas directamente relacionados con 

una ocupa~i6n determinada. 

El primer aspecto que debe tenerse en cuenta en este proceso, 

es el denominado propósito de la instrucción. Se suele 
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llamar a a la finalidéldo resultado esperado curso; 

por 0, s ¡el tema espec í f jco de una ses ión de capaci

tación se refiere al manejo de una hoja de control de mant~ 

nimiento, el propósito de la instrucción habrá de ser que 

el participante sep~ utilizarla adecuada y oportunamente. 

El propósito del instructor es también que el participante 

aprenda, y esto equivale a adquirlr nuevas formas de condu~ 

tao Un camblo de conducta puede equivaler a resolver pro

blemas, planear un proceso, ejecutar una operación, redactar 

un oficio, etc. 

Un segundo aspecto que requiere de atención es la necesidad 

de caracterizar el aprendizaje. Este puede ser eficiente o 

no, seg~n las caracteristlcas de la conducta adquirida. Pe~ 

ro: ¿cuándo es eficiente el proceso de aprendizaje? Lo es 

cuando se adquieren conductas adecuadas, flexibles y trans

feribles. 

La conducta es adecuada si se manifiesta en forma correcta 

en las situaciones en que se necesita. Por ejemplo: al co!!. 

feccionar una pieza respetando las tolerancias requeridas .. 

La conducta no es adecuada si no se aplica a los problemas 

¡vos: un trabajador, digamos, qui expl ¡que bien có 

me afilar una herramienta, pero 10 hace incorrectamente. 

El aprendizaje eficiente produce una conducta flexible; esto 

es, que se adapta a situaciones variadas. Continuando con 

el ejemplo citado, el trabajador deberá ser capaz de afilar 
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distintas herramientas. 

También es importante que el aprendizaje sea transferible: 

que facilite nuevos aprendizajes. 

El instructor necesita conocer el proceso de aprendizaje y 

los factores que en él influyen para poder planear los cur

sos en forma adecuada. Ex.isten numerosos factores que in

fluyen en dicho proceso, y que 10 facil itan si se los consl 

dera adecuadamente. Los más importantes son: 

3.l.La dificultad de lo que se va a aprender; 

~.2. caractedsticas personales del individuo que apren. 

de; 

3.3. la forma en que se real iza la instrucción, especialmen. 

te la actitud personaJy la información que se tenga 

sobre los progresos realizados; 

3.4. La estlmulación del aprendizaje. 

Es indispensable tener siempre presente el conjunto de ta

ressdel instructor, Sabemos que éste realiza'varios tJpos 

de tareas (administrativas, de preparaci6n. de evaluación, 

etc:.), pero aquí haremos solamente una breve mención dé aqu~ 

11as que son importantes·en el proceso de enseñanza-aprendj.;. 

zaje, desde la perspectiva psicopedagógica: 

3.5. Estimular el deseo y la determinación de aprender; 

3.6~ Informar a los participantes qué van a aprender, y fa

cilitar la relaci6n de los contenidos nuevos con los 



adquiridos previamente; 

3.7. Determinar claramente la conducta deseada; 

3.8. Hacer srntesis de lo aprendido. 

4. Condiciones de las tareas de instrucción 

4.1. La motivación; 
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La primera tarea del ins.tructor durante el proceso del 

aprendizaje, es estimular la motivación de los partici 

pantes. 

Básicamente, la motivación personal es un impulso que 

nace d.e una necesidad, la que lleva al individuo a fi

jarse un objetivo y a esforzarse por alcanzarlo para 

restablecer el equ H i brio. Para que una persona apre!l 

da algo, 10 recuerde 010 aplique, es ¡nd¡spensabl~ 

que esté motivada, es decir, que desee aprender yse 

sienta impulsada a realizar las actividades necesarias 

para lograrlo. La ausencia de motivación hace ql,je el 

aprendizaje no se efectúe. o que sea deficiente y. por 

10 tanto, se olvide fácilmente. Como sabemos el ins

tructor no puede ndarl! o IIcrearl1 la motivación, pero 

sr puede y debe estimularla. 

Las motivaciones son personales y por lo tanto distin

tas en cada individuo, V pueden oqedecer a necesidades 

de diversos órdenes: fisiológicas, de seguridad, de 

pertenencia a un grupo, de saber, etc. 

~.2. La estructura: 
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Es provechoso que durante el transcurso .de todo el prQ. 

ceso enseftanza-aprendi e, los participantes tengan 

siempre presente la estructura de lo que van a apren

der. Antes de ihiciar las actividades, deben conocer 

el panorama general del objeto de su aprendizaje: qué 

elementos necesitan para aprender, para lograr los ob

jetivos, y cómo se relacionan los elementos. 

Los propós itos 

ra 1 son: 

conocimiento de dicho panorama gene 

4.2.1. Que el participante sea consciente de losobjetl 

vos del curso y de las diferentes unidades que 

10 const i tuyen; 

4,2.2. Que se precisen los diferentes elementOs y sus 

relaciones para que adquieran Un real sigh¡f¡c~ 

dO; 

4~2.3. Dar al participante Un marco referencial para 

que ubique los elementos dentro de1 contenido 

general durante el proceso de instrucción;. 

4.2.4. Aumentar la confianza del rtleipante en sí 

mismo, al mostrar que un objetivo complejo se 

descompone en elementos más simples y de fácil 

adquisiéión; 

4.2.5. Ayudar al participante a que asocie lo que va a 

aprend~r con los conocimientos y experiencias 

que posee, así como con el significado de las 

mi smas. 
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4.3. El apoyo a la actividad personal: 

Esto tiene como final ¡dad estimular y orientar el tra

baJo del participante. y para ello se suelen consignar 

como pasos importantes los siguientes~ 

4.3.1. Proporcionar un modelo, entendido como tal el 

conjunto de informaciones y ejemplos necesarios 

y suficientes para que el participante se fepr~ 

sente la conducta o respuesta que se espera de 

él. 

4.3.2. Guiar los ensayos. iniciales de los participan

tes, Después de formular u observar el modelo. 

e T par tic ¡parite ya es tá en pos i b j Ji dad deefec

tuar por sr mismo la actividad que aprende. Es

tos ensayos iniciales son importantes porque de 

ellos depende que se establezca la respuesta co 

rrecta, y es justamente en esta fase que 1 a ac,. 

tividad personal del participante es más neCe-

saria. 

4 .. 3.3. Propiciar la ejercitación o práctica: 

Cuando se ha establecido la conducta, es mene;llt 

ter conservarla y aplicarla a situaciones vad§!. 

das; en este caso la ejercitación es indispens§!. 

ble. 

La práctica pretende: 

4.3.3.1. Clarificar y precisar 10 que se apre!!, 
de; 
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4.!.3.2. Consol idar el aprendizaje; 

4.3.3.3. Evitar el olvido; 

4.3.3.4. Sostener y aumentar la motivación; 

4.3 . .3.5. Es t imu 1 a r 1 aautoevaluac ión; 

4.3.3.6. Propiciar la abstracción, la generall 
zación y la transferencia. 

No obst<;lnte, pa ra que la práct ica sea adecuada 

debe cumpl ir con ciertos requisitos¡asf por 

ejemplo: los ejercicios deben realizarse inme

diatamente después de los primeros ensayos, pr2. 

curando que se practique la conducta en forma 

correcta en situaciones reales o 10 más semeJa.!J. 

te posible a-las condiciOnes reales. 

Además, será necesario para la práctica: 

4.3.3.7. 

4.3~3.a. 

4.3.3.9. 

Variar los ejercicios siempre que no 
se tr¡:¡te de cadenas motoras; 

Distribuirlós en periodos cortos. con 
breveilapsos de descanso; 

Corregirlos errores inmediatamente; 

4.3.3.10. Estab.1ecer criterios de evaluación; 

4.3.3.11. Atender primer.o a la precisión y lue 
90 a la rapidez. 

4.4. LéI srntes i s: 

Las srnt·esis S9fl eficªces procesos.queesclarecen la.s 

relaciones existentes entre los elementos aprendidos; 

al Integrar éstos, faci 1 itan la aqstracción, generall 

zación y transferencia. 
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las stntesis pueden ser orales, gr'flcas o demostrati

vas; constituyen revisiones periódicas de lo aprendi

do, y es conveniente que se realicen en colaboración 

con los participantes. 

4.5. La evaluación final: 

Es la última etapa del p.roceso de instrucción, y su 

función es comprobar si los objetivos previstos se han 

alcanzado y en qué medida. Esto no quiere decir que 

el aprendizaje termina ni que los. procesos se detienen 

con la evaluación; é.sta sólo marca el momento en que 

se ha alcanzado la meta propuesta. 

Al instructor la eva..luación le permite conocer la efi

Ciencia de su programa y corregir las fallas que encuen 

treo También le da oportunidad de conocer qué partici 

pantes han alcanzado los objetivos y cuáles necesitém 

correg ir defi cienc ias. 

los resultados son igualmente útiles para los partici

pantes, puesto que el conocimiento de sus aciertos re

fuerza el aprendizaje, y el de sus deficiencias les per. 

mite corregirlas, elevando considerablemente su rendi

miento. 

La evaluación final debe permitir observar las conduc

tas señaladas en los objetivos dentro de condiciones 

semejantes a las reales.; los instrumentos deben ser 

preparados cuidadosamente, atendiendo alas normas de 

elaboración. 
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La evaluación jamás debe ser considerada como base de 

un premio o castigo, sino como un indicador de los 

procesos y la 

cipantes. 

5. El cuadro analíticO: 

ciencia del programa y de los parti-

Este paso de la metodologra de programación de cursos de 

forma·ción profesional es esencial y tiene como final ¡dad la 

de trasladar al ámbito pedagógico los resultadbs de los an! 

1 ¡sis profesiográficos. En el cuadro anal hico se re;sumen 

las operaciones y conOCimientos que los participantes tienen 

que adquirir progresivamente hasta. alcanzar el dominio con

cret.o de 1 a ocupad ón. 

El modelo que se presenta en la figura 2 trata de mostrar, 

lo mejor posible, lo se acaba de expresar. Cabda sol~ 

mente comentar que en la columna lIunidad de instruccion ll se 

tiene que registrar el trtul0 de la unidad, y en la columna 

lItarean una breve descripción de ésta. Donde se señalan las 

operaciones y los conoCImientos se anotarán justamente és

tos, utl11zando clrculos blancos y negros a fin de indicar 

operaciones o conocimientos nuevos y repetidos se desa

rronarán en cada unidad de instr~cción. 
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NOTAS, CAPITULO CUARTO 

loSe diferencia dé la educación por su conexión directa con 
el mundo lal:1oraJ, corta duración, metodología propia y fi
nes especfflcos. No existe curso, por ejemplo, que no te!]. 
9a como objetivo la directa incorporación del sujeto a.l 
campo de I trabaj o. 

2. Se entiende por tasa de crecimiento el incremento en el nú 
mero de puestos de trabajo a cubrir,por la expansión de
una industria determinada; la tasa de reposición indica 
las vacantes producidas por renuncia, jubilaciÓn o muerte. 



CAPITULO QUINTO 

la orientación y la formación profesionales 

Tradicionalmente, en 105 sistemas de formación profesional, el 

proceso de orienta.ción ha estado ligado de preference a los sis

temas de selección y a los aportes de la psicología industrial. 

No obstante, en los últimos años se ha podido apreciar un cambio 

en estas concepciones, enel sentido de considerar que la orien

tación profesional es un proceso que acompaña a la formación del 

individuo. 

Un indicador de este cambio es la evolución operada en los. orga

nismos internacionales, los-que si bienes cierto dan habitual

mente lineamientos rectores, también que por Jo general son si,. 

multáneos a esos procesos, Un testimonio de lo afirmado es el 

p en el concepto de orientación profesional en las suce .. 

sivas recomendaciones- de la OIT, la UNESCO, y de la CONFERENCIA 

lNTERNACtONAL DE INSTRUCCION PUBLICA (consultar la bibJ iogr¡:¡fíaL 

EneJpresente capítulo haremos en primer rmino una breve 

rancia a los conceptos básicos propuestos por la on en su Reco

mendación número 150 sobre la orientación profesional y la forma 

ción profesional en el desarrollo de tos recursos humanos. Dicha 

recomendación. señala que la cal ificación uprofesiona]!' de los 

térmi·nos lIor ientaciónH y í1formación ll significa que éstas tienen 

por objeto descu.bri r y desarrol lar las apti tudes humanas para 

una vida productiva y satisfactoria; y, en unión con las dlfe

ren:tesforma?, ele educaci6n, mejorar t itudesindividuales 
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p~"'a conocer lndivual o colectivamente cuanto concierne a las 

cdnd1ciones de trabajo y al medio social, e influir ~obre ellos. 

Se señala la conveniencia de.desarrol1ar polfticas y programas 

complétos y coordinados en el campo de la orientación y forma

clónprofesionales, cuidando que el1.os guarden una estrecha re

laclón con el empleo y. en particular, con los servicios p~bl i

cos de empleo. 

Básic<ilmente, s.e considera que debe asegurarse el acceso a un em-

pleo productivo, incluido el trabajo independiente, y que el pr2, 

ceso de entrada al campo laboral debe atender alas aptitudes y 

aspiraciones personales del trabajador, facil ¡tando la movíl ¡dad 

profesional. Un ítem de enorme importancia para nuestro trabajo 

es el que señala que IIpara alcanzar los objetivos arriba mencio

nados,los Estados miembros deberían establecer y desarrollar 

s.istemas abIertos, flexibles y complementarios de enseñanza gen§:. 

ra1, técnica y profesional, asJ como' de orientación escolar y 

profesional y de formación profesioné'll, tanto dentro delslste-

ma on c i a 1 de enseñanza como fue ra de és te. el 
1 

Más adelante se recomienda proceder a una gradual ampliación de 

los sistemas de orientación profesional, incluyendo la formación 

permanente en el trabajo, a ·fi n de ofrecer procesos de or ienta

ci6n e información suficientemente generosos. Esto supone con

tar con sistemas que abarquen Jos mecanismos de elección de oc,!;!. 

pacibnes. formación profes lona 1 y oportun idades eduq:ít ¡vas .con§:. 

Xas, situación y perspectivas de empleo, posibilidades deprom2, 

¿i>:4n~<;;ondlci ones de trabajo, s.eguridad eh i g ¡ene énel trab~jo 
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y otros aspectos de la vida activa en los distintos sectores del 

quehacer económico, social y cultural, y en todos los niveles de 

responsab i 1 i dad. 

También se debe asegurar el acceso a la asesoda individual; la 

que;tenderá a descubrir las aptitudes, nabil idades e intereses 

~profesionales del individuo, así como a evaluar las oportunida

des de enseñanza, formación profesional y empleo a que puedan t~ 

ner entrada. De esta manera, será posible elegir un tipo deter

.minado de enseñanza, formación profesional o empleo. 

Con referencia a la formación profesional, cabe prdcurar cubrir 

las necesidades de formación profesional perman.ente de los jóv~ 

nes y adu Has, en .todos JO~ sectores de 1 a econom í a y a todos 

los niveles de calificación y res.ponsabilidad. Por esto, se sld. 

giere que los programas de formación profesional ~e organicen 

en etapas progresivas, de manera que ofrezcan adecuadas oportu

nidades de: 

Ila} Formación inicial para jóvenes y adul tos con poca o ningu

na experiencia profesional; 

b) Formación complementaria que permita a las personas que ya 

ejercen una profesión: 

i) Mejorar su competencia o ampliar la gama de activida

des que pueden desempeñar, pásar.a ejercer un trabajo 

de nivel superior o conseguir una promoción; 

ii) Actual izar sus conocimientos y calificaciones en fun

ción de la evolución que se registre en su ocupación. 
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e)' Recibiruria~ nueva formad·ón para permiti r a los adul tos as! 

qulrir nuevascal.ificaciones ,para ot.ro tipo de ocupación; 

d) Adquirir la formación complementaria necesaria. JI 2 

El proceso de formación profesional se desarról la con base en 

normas generales aprobadas por los organismosCOfllpetentes, yen 

tal sentido se sugiere que estas normas. indiquen: nivel de in

greso, contenido y duración de la formación; lu,gar.de adquisi

cf 6n de la formac i ón; obJetJYos .. metodo 109 ra, eval uac ión y cer ~ 

t i·f jcaei ón. 

La parte final del texto cOfllentado, atiende especialmente ala 

formaei ón de persona lespeei aU zado .para tareas de or ientac ión 

yformactón profesional~ ya la caracterización general de las 

actividades de Investigación en este ámbito. 

eón hase en lo ya i;lsentado y atendiendo a las modernasconcep

clones sobre laorientación,3 puede afirmarse que ésta tiende 

a lograr la mayoradaptac Ión pos ibl e de la persona a su mundo; 

el obJeto es alcanzar, por un lado, la plena realización perso-

nal y, por el otro, que el individuO se constituya en un miembrO 

ac~tivo.y útil de la sociedad. La orientación tiene que ser en

t~ndidacomo un proceso integrado a 1'05 sistemas de formación. 

Pera que sea realista, es men.ester tOmar en cuenta al menos: 

Las necesidades, posibilidades y problemas en materia de em

pleo,tanto a nivel n'acional .como regional; 

,La fase y El} nivel de desarrollo económico, social· y cultural' 
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del país; 

Las relaciones entre el desarrollo de los recur humanos y 

otros objetivos económicos, sociales y culturales del país; 

Las polrticas. estrategias y planes del sistema de formación; 

Los objetivos de los distlntos modos de formación y los cu

rrkula de los diferentes .cursos; 

El principio general de que el sistema de orientación no es 

de ninguna manera un fin en sr mismo, sino parte integrante 

de un sistema de fO·imación profesional; 

La posibilidad de ayudar y alentar a los orientados en el 

desarrollo y utilización de sus aptitudes, habiiidades, des" 

trezas. capaci e intereses para el trabajo en su propio 

beneficio y de acuerdo con sus aspiraciones, teniendo prese~ 

te que ellos se enmarcan y desarrollan en una determinada 

nación; 

La necesidad de re,a1 izar investigaciones qué permitan actua-

1 izar y perfeccionar el sistema de orientacíón. 

Un sistema de orientación profesional, dentro de un si.stema 

de formación, tiene que considerar el desarrollo de sus actl 

vidades en tres áreas fundamentale,s; evaluación pslcopedagó-

9 i ca, ¡ nfo.rmac i ón ¡onal y profesional, y desarrollo de 

actividades de orientación. 
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1. La evaluación pslcopedagogica 

Este tipo de evaluación constituye una fase importante del 

trabajo, dado que tender~ a cumplir con las siguientes fun

crones: 

1.1. Función educacional: 

1.1.1. Realizar tareas de diagnóstico diferencial en r~ 

lación con las distintas fases curriculares; 

1.1.2. Realizar tareas de seguimiento slstem~t¡co a fin 

de r colocar al orientado en situaciones de 

aprendizaje favorables. 

1.2. Función orientadora: 

1.2.1. Apoyar las tareas de elección de especial ¡dades, 

cursos y mater las ¡ 

1.2.2. Apoyar el proceso de elaboración de planes vocE.. 

ciona]es o profesionales; 

1.2.3. Apoyar el. desarrollo de tareas destinadas a ayu

dar en el consejo y orientación grupal y auxi-

1 lar ~ los participantes en la confrohtaci6n de 

problemas persol1ales y sociales. 

1.3. Función administrativa: 

1.3.1. Obtener datos útiles en la determinación de la 

eficiencia del sistema de formación, entendido 

és te como una tota 1 ¡dad; 

1.3.2. Apoyar la toma de decisiones en la polftica de 

formación y de orientación ~rofes¡onal; 

( 
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1.3.3. Apoyar también en el proceso de toma de decisio

nes en 10 que hace a poI íticas de evaluación, 

promoción y egreso. 

4 
La información educacional y profesional 

A través de ésta, el orientando adquiere una primera idea de 

la realidad educacional, profssional y ocupacional que debe

r~ afrontar. la información p~rm¡te al orientando formar un 

esquema anticipatorio de su porvenir educacional o profesio

nal. Cuanto más adecuado y operativo sea este esquema, cua~ 

to más aproximado se encuentre a la real idad, el sujeto vivi 

rá mejor, por la simple razón de contar con más posibilida

des de lograr una buena adaptación petsonal y social. -

En general, un sistema de información educacional y profe

sional cubre las siguientes áreas: 

2.1. Información sobre las pos ib! 1 ¡dades de las diferentes 

carreras o profesiones: 

Aquí el proceso de información adquiere las caracterís

ticas de una verdadera previsión a largo plazo. Es 

obligación de quien or1enta, informar al orientando so 

bre cuáles serán las posibil1dades que se le presenta

rán en el futuro inmediato, así como también a largo 

plazo. Esta información no es cO[l1plementaria o anexa 

al proceso orientador: es un componente esencial. la 

esfera laboral es para el hombre una dimensión muy va

l josa dé su vida total; no solamente por la ejecución 
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de la tarea en sí, sino también por la importancia ecQ. 

nómica (que influirá sobre la estabilidad y desenvolvi

miento del hogar), por sus impl icaciones sociales (ubi

cación en un determinado nivel de la estructura so

cial) y por la real izaci6n y equil (brio psicológicos 

(adaptación o desajuste). 

Por 10 antes expuesto, la informaci6n correcta y oport~ 

na sobre estas posibilidades incide favorablemente en 

el futuro personal del orientando. No obstante, esto 

supone el desenvolvimiento de un proceso orientador co 

mo el que aquí sucintamente se describe, que tome for

zosamente en cuenta las previsiones y real ¡dades del 

desarrollo econ6mico nacional. 

2.2. Información sobre planes y programas de est~dio: 

Es en ocasiones notable el grado de desconocimiento 

que los estudiantes tienen sobre la cantidad, conteni

do, propósitos, etcétera, del repertorio de asignatu

ras que componen los planes de estudio. Muchos se im~ 

ginan ya profesionales, sin haber meditado seriamente 

por algunos mQ~entos sobre los medios que se tienen 

que emp.lear para serlo. Toda acci6n emprendida en es

te sent ido tende rá a fac i 1 ita r 1 a toma de conc Lenc j a 

del problema ya evitar la- deserci6n y su consecuente 

frustraci6n. 

~.3. Informaci6n sobre aspectos psicopedag6gicos: 
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Toda tarea reclama para su ejercicio una serie de re

querimientos. El orientando debe conocer cuáles son y 

en qué medida son cumplidos por él. El sistema de 

orientación demanda aquí de la coordinación de todos 

los subsistemas que 10 integran, ya que necesita cono

cer apti tudes, intereses. act i tu des y cont ra i nd icaci 0-

nes, y detectar diflcultades especiales de aprend e. 

2.4. Información sobre el ejercicio real de la profesión: 

Este es otro de los aspectos en que normalmente el con.Q. 

c ¡miento orientando se encuentra algo distorsiona-

do, 10 que el proceso orientador debe tratar de corre

gir. Es importante poner en contacto al sujeto con el 

laboral del que forma parte, aunque sea brevemen

te. El orientando tiene que saber que en muchas oca

siones el eJercicio real de la profesión no coincide 

exactamente con el que ha imaginado, más aún, con todo 

aquello para lo cual se ha preparado. El proceso orien 

tador. por 10 regular. pone al sujeto de la orienta

ción al tanto de las posibles dificultades,Y los incon 

venientes que afrontará, asf como también de las medi

,das que tendrá que adoptar para superarlos. 

2.5. Información sobre aspectos económicos! 

Es de primordial Importancia que el sujeto posea este 

. t ¡po de información. Esto lmpI ica conocer aproximadá-' 

mente las hecesldades actuales y futuras de las distin 

tes profesiones en el flmercado laboral", Es necesario 
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mostrar el estado general del sector laboral elegido y 

conocer claramente la significación económica del re

pertorio profesional. Nuevamente, surge aquí la impe

riosa necesIdad de coordinar la orientación con 10 pr~ 

visto en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Empero, algo debe quedar claro a Jos orientandos, y es 

que el éx i to profes i ona 1. Y como consecuenc ¡ a de e 11 o 

el rendimiento económico, no es dado exclusivamente 

por el tipo de profesión, sJno también, y probablemen

te esto es más importante, por el eficiente ejercicio 

de la misma. 

3. ,Las actividades de orientación 

Se trata de tareas orientadoras que se interrelacionan 

sariamente con el curriculum deformación. Este subsiste-

madebe garantizar que el proceso orientador se desarrolle 

orgánicamente y afcance a todos los participantes. Si bien 

la formación profesional trata de utilizar métodos activos, 

concretos y directamente relacionados con la ocupaclón,es 

cierto también que en repetidas ocasiones se ve agobiada 

por la automatización del proceso enseñanza-aprendizaje; y 

justamente es aquf donde t lene uno de sus papeles más' Impor. 

tantes el proceso orientador. 

El aprendizaje verbal ¡sta enfatiza parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En repetidas ocas iones. los proce

sos de formación profesional restringen exces'ivamentesu 
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ig~al muy restringida, lo que resta, obviamente, por~enir 
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profesional y condiciona el aprendí e. La ~uténtica for-

mación profesional debe evitar caer en los extrefl)os señala

dos, y especialmente cuando se sabe que las actividades de 

orientación cumplen en este renglón un ampl io cometido. 

El currículum de orientación tiene que ser compatible con 

la vida. Tiene que promover tareas y dar pautas generales 

de acción. las que deber~n ser adecuadas a la realidad que 

presente cada grupo. A través del desarrollo del ~rea de 

orientacl6n del currJculum, se deben apoyar las tareas de 

evaluación psicopedag6gfca, Información escolar y profesio

nal, el desarrollo de los currrcula técnico y cultural, prg 

mover actitudes de autoconfianza, facilitar la toma dedeci 

siones grupales por consenso, motivar el proceso de crea

ción y faci 1 ¡tarla resoluci6n de problemas. 

En srntes!s, se trata de un proceso que modifica actitudes, 

el ¡mina prejuicios y apoya el proceso deenseñanza-aprendi

zaje. En jo que se refiere a la implementaci6n de este 

subsistema, hay que apelar auna metodología que tome en 

consideración que es fundamental trabajar grupalmente en una 

tarea autqdlrigida que permita la fijaci6n de objetivos. La 

evaluación será, primordialmente, una ~utoevaluaci6n indivl 

dual y grupal de logros; y en ella deben participar instru,S 

tores, profesores y orientadores. El funcionamfento del 

sistema de orientaci6n ex de una. planificación que 
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cons ¡dere a las tres .áreas tratadas como verdaderos subs is

temas coordinados. Además es esencial que se elabore y ma!!. 

tenga actualizado el legajo personal del participante y el 

. expediente de curso, documentos que tienen que acompañar en 

forma activa .los procesos que real icen los orlentandos. 

La coordinación a la que se ha hecho referenci.a estará ga

rantizada en la medida en que el sistema de orientación pr.e. 

fesional se fije metas progresivas, a nivel de admisión, i!!. 

ducción (introducción der participante en el sistema), oriaD.. 

tación propiamente dicha y empleo (certificación de las ca-

.. ljficaciones ocupacionales. colocación y seguimiento) . 

. (Consu 1 tar anexo 5). 
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CAPITULO SEXTO 

Hacia una fundamentación psicopedagógica de las asignaturas de 

formación laboral 1 

Pr imera parte 

Fundamentos epistemológicos y psicológicos del problema 

del conocimiento 

1. Introducción al problema 

Las sal idas laborales que actualmente plantea o debe plan~ 

tearla educacion--como alternativas económico-próductivas, 

tanto parae1 individuo como para la sociedad-~ tienen va;" 

d.oS niveles o, expresado con mayor propiedad, pueden ser 

enfocadas desde varios niveles de anál isis tales como: fi 1.2. 

sóf.ico, psrco'lÓgiéo" pedagógico, sociológico·y económico,. 

En este capítulo cen,traremos el tratamiento de estos probl~ 

mas en torno a dos interrogantes básicos y un enfoque que 

hemos elegido, 

1.1. ¿Es actualmente cuando se plantea la necesidad de que 

la educación .ofrezca una formación para el trabajo1, 

¿o esto se ha venido operando desde rrucho antes? En 

caso afirmativo a esta segunda posibilidad, cabría pr~ 

guntarse ¿en qué condiciones se,ha producido esto y 

con qué finalidad? 

1.2. Lo que nos planteamos es: ¿una formac j ón pa ra el' tra

baJo o una t"OrmacJ9l1é través del trabajo? '¿Qué 
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implicéciones tiene una u otra formula,ción y respuesta 

al problema? 

1.3. Analizaremos el conocimiento en su momento teorético y 

práctico, y desde una doble perspectiva! gnoseológica 

y ps·icológica. 

1.1. ¿Es actualmente cuando se'plantea la necesidad de que la 

educación ofrezca una formación para el' trabajar, 1.0 esto 

se ha venido operando desde mucho antes? 

Es un hecho científicamente demostrado que las caracterís

ticas estructurales de Jos sistemas educativos son determi 

nadas por las características estructurales de la socie

dad. Si estudiamos las estructuras educativas, observare

mos que los sistemas mencionados se presentan a sr mismos 

Como coherentes y unificadores, como respuesta ala nece

sidady realidad de todos los educandos, cualquiera que 

sea la clase social a la que pertenecen. La escuela, a 

pesar de la desigualdad y diversidad de sus Instituciones, 

tiene un objetivo básico: IIformar. educar, iinpari:irsaber", 

a todos los individuos, sin distinción de clase. La ima

gen de la pirámide escolar nos·muestra una base en la que 

encontramos a todos l()s niFlos en edad escolar que consti

tuyen una totalidad ¡ndiferenciada .. Sobre esta base, se 

elevan pisos cada vez menos poblados hasta J legar a la 

cúspide, que constituye el final de ,los estudios superio

res. Esta pirámide muestra que se realiza una selección 
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en sent ido ascendente, generalmente explicada en func ión 

de aptltudes y d~ desigualdad dere¿ursos;2 en todos los 

casos estos factores aparecen como ext.ernos a la escuela. 

Intentaremos demostrar aquí que la escuela no es ajena a 

esta selección, sino que, por el contrario, es un factor 

clave y determinante en la misma. Esto nos impone ubicar 

a la escuela en el sistema que le da vigencia. 

El liberalismo, en efecto, proclama el derecho de todo ci~ 

dadsno ala instrucción hasta el más alto nivel. Empero, 

este principio es incompatible con el sistema capitalista, 

puesto que el reconocimiento efectivo de tal derecho supon. 

dría la transformación económica total. con el consecuénte 

abandono de los criterios de benéficio y rendimiento econé. 

mico. Además, la extensión de la educación a todos los 

hombres supone el abandono de la división social del trab.!!!,. 

Jo, pilar fundamental de la sociedad capitalista. 

!lEl 1 iberal ismo proclama igualmente la 1 ¡bertad de enseñan. 

za y de p(i.!nsamiento. Pero la necesidad en que se encuen

tra la sociedad clasista de defender sus derechos. impone 

a ,esta 1 ibert.ad tales restricciones que la hacen ampl jame!!. 

te. ilusoria.'! El 1 iberal ismo proclama el derecho de todos 

los ciudadanos al trabajo y atribuye a la escuela la fun

ción de prepararlos para el ejercicio'de este derecho; p~ 

ro de hecho la extensión de la escolarización aumenta eno!.. 

memente el número de desempleados Intelectuales, que ates

tiguan de una manera especialmente hiriente la if!util ¡dad 
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de la escuela y la universidad. 1I3 

Históricamente, la estructura y las modificaciones que ha 

sufrido la educación a 10 largo del tiempo han estado vinc~ 

ladas a las transformaciones económicas y sociales. Las s2-

ciedades primitivas presentaban una estructura sin clases y 

la educación e~auna función espont~nea, que dejó de serlo 

cuando la sociedad se dividió en clases y la cultura se hi

zomás compleja. Aparece asf la educación sistemática y or 

ganizada. Al dividirse la sociedad en clases, surge una 

clase dominante que controla los medios de producción y la 

fuerza de trabajo. Esta necesita, para legitimarse y per

petuarse, crear instituciones adecuadas que permitan el lo

gro de su objetivo; aparecen entonces. un modelo de estado, 

la jurisprudencia y la educación sistemática. 

De este modo resulta que el sistema escolar es conducido 

por una clase, la cual dirige tal sistema de acuerdo con 

sus intereses específicos y con su ideología. La escuela 

respeta, conduce y consol ida esta hegemonfa mediante varios 

mecanÍ!!,mos, de los cuales nos interesa especialmente el 

psicológico, que más adelante analizaremos. 

La estructura escolar presenta dos redes, en las cuales se 

distribuyen los individuos, de acuerdo con el principio de 

la división del trabajo. Esas dos redes son: la primaria 

profes¡~nal y la secundarla superior. A la primera van los 

sujetos de las clases desposeídas, a los cuales ¡es 
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corresponden, en la división del trabajo, el manual. A la 

segunda red se integran los individuos de las clases domi

nantes, que tienen el monopolio del trabajo intelectu~l y 

que forman las élites dirigentes. 4 

Basta un análisis histórico no muy profundo, que no haremos 

en este trabajo, para verificar esta función que la educa

C1ón ha cumpl ido en todas las épocas y lugares en que se ha 

dado la división de clases. De esta manera, se' produce una 

clara di rencia entre las dos redes de escolarización. 

La primaria profesional corresponde a .carreras tecnológicas 

cortas que están ligadas a necesidades econ6mico-product¡~ 

vas del sistema imperante. la evolución histórica de esta 

red muestra 10 que señalamos. En ella se plantean sólo en 

formasubsfdiaria las necesidades de formación del sujeto; 

desde sus inIcios proporcionó una formación concreta e in

mediata que redundara en mayores beneficios económicos y 

que respondiera a las necesidades expansivas del sistema 

económico vigente. 

la red, secundaria superior, en cambio, se encuentra 1 ¡gada 

al trabafo intelectual, nO al manual, y la función social 

para laque prepara á los sujetos es la de ser dirigentes 

o administradores. En esta segunda categoría se encuentran 

la mayoría de los Uintelectuales ll
• Esta segunda red profe

sa un verdadero culto al libro; la realidad sólo es conoci

da en un segundo grado., lo cual supone una concepción esp~ 

cHica sobre el conocimiento yelaprendi e que anal izaremos 
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a 10 largo de este capItulo. 

Es importante señalar que 10 que la escuela presenta como 

situaciones concretas de aprendizaje son pl'opiamente pseud2, 
~) 

f 

concretas, pues en todo momento están desl igádas de la pro-

ducción. Como prueba de ello, es sistemático que todo lICO

nacimiento escolar ll
, para ser apl ¡cado, debe ser transforma 

do y completado en el momento en que el sujeto se jncorpora 

al mundo del trabajo. De esto surge, creemos con claridad, 

la necesidad delsístema escolar, social y económico, de 

separar la teor y la práct,ica como una manera ind¡spens~ 

ble de perpetuar sus condiciones de exlstencia. Todo este 

proceso es consolidado asimismo por la prevalencia de una 

ideologfa que utiliza para sus fines de dominación ciertos 

mecanismos sutiles, entre los cuales analizaremos más ade

lante los de naturaleza psicológica. Esta inculcación se 

efectúa en las dos redes de diferente forma y se vale de 

artificios, tambi'n sutiles, de violencia. 

Así, la escuela no es una institución separada del resto 

de l~ sociedad, sino que responde a la estructura de 'sta 

en -todos sus aspectos. En esto existe un Ildesfasamiento ll • 

Por ,una parte, debido a las necesidades de expansión econQ. 

mica, se hace cada vez más imprescindible preparar mano de 

obra calificada que responda a esas necesidades concretas; 

pero al mismo tiempo, la escuela debe mantener al sujeto 

aislado de la real idad, pues 'sta le revelarFa su verdade-

ra situación así como sus posibilidades de liberarcse. Por 
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ello, el sistema escolar recurre no a la real idad sino a 

un Ils·imulacro" de eíla, a lo pseudoconcreto; que .se presen. 

ta~ en los planes de formaci6n educat¡va~ en todos los ni

veles, como una manera de soluci6n del problema. De ahí 

que todo el desarrollo que en el último siglo han alcanza

do los sistemas y métodos pedagógicos no haya solucionado 

el problema. 

1.2. ¿Se trata de una formaci6n para el trabajo o de una forma

ción a través del trabajo? 

La contradicci6n b~s¡ca o desfasamiento que enfrenta hoy la 

escuela ha consumido y consume grandes esfuerzos por encon

trar una soluci6n. En el campo educativo han surgido méto-,. 

dos y corrientes pedag6gicas sustentadas en elprop6sito de 

unir escuela y trabajo. En este siglo la bibliograffa 

g6dlca es abundante al respecto. Si.n embargo, cabe señalar 

que estamos convencid.os de que por el camino elegido difí

cilmente se llegará a una soluci6n,toda vez que la aproxi

mac~6n al mundo del trabajo se realiza artificialmente, sln 

un verdadero lazo con la situaci6n vivencial y social que 

1.8 soluci6n entraña. Es por esto que hemos de denominar a 

tal situaci6n "simulacro de lo real". 

Vale señalar que este f'simulacro ll es toda laposibil idad 

que tiene el sistema de aproximar el sujeto a la realidad. 

Si esto se real izara efect.ivamente, sería pel ¡groso. 



94. 

En lugar de famil iarizar al individuo con los fundamentos 

clent1ficos de la pr~ctfca industrial y agrícola, se le ¡m 

parte una suerte de enseñanza artesanal. Las pr~cticas es 

colares abundan en extensas taxonomías biológicas; se dis~ 

can animales en complejas prácticas de laboratorios, pero 

POCO .saben los estud¡~ntes de la relación entre esos anima 

les y la economía, sobre su explotación racional¡ sobre 

las consecuencias nacionales e internacionales de esa explQ. 

tación, sobre la significación política que ello apareja. 

Dicho de otro modo, los programas prácticos de los planes 

de estudio escapan a! verdadero significado que revela to~ 

do conocimiento cienttfico. 

No aceptamos la postura en que el trabajo es concebido casi 

en forma lúdica, y estimamos en cambio que la educación de

be desarrollarse y de hecho~se produce en y por el trabajo. 

Estamos convencidos que sólo la actividad social puede 

transformar la realidad. El hombre es básicamente un ser 

social, y sólo a través de su actividad transformadora de 

la realidad se convierte en racional. y no a la inversa. 

Por supuesto, existe una unidad dial ica entre estos pro 

cesos. Desde esta perspectiva el trabajo educativo es .al 

servicio de la permanente actividad transformadora del ho!!! 

bre, en sus creaclones, en sus anhelos~ y nO de una supue~ 

ta esencia humana. Es muy importante hacer énfasis aquí 

que modernas corrientes psicológicas, completamente enas 

auna concepciÓn marxista, demuestran la unidaq entre 

vidad y conciencia, ycÓ!no el origen del pensamiento tiene 
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siempre en su base la ACCION; un ejemplo lo es J. Pi 

En consecuencia, cuestionamos los nexos entre educación y 

trabajo que proponen las diversas corrientes de inspira

ción pragmatista. Apoyamos t1un trabajo productivo, práctl 

ca del manejo de los instrumentos esenciales a todos los 

oficios, asociado a la teoría como estudio de los princj~ 

pios fundamentales de las ciencias". 5 Gramsci sitúa lIel 

concepto y el hecho del trabajo como principio educativo 
6 inmanente de la escuela elernentaJI1; y coincidimos defini-

t ivamente con esta postura .. 

1.3. Análisis del conocimiento en su momento teorético y prácti

co:perspectiva gnoseoiógica 

1.3.1. El conocimiento y la relación sujeto-objeto. 

El problema del conocimiento ysu posibilidad cons

tituye una de las cuestiones más antiguas, tanto de~ 

un punto de vista filosófico como psicológico. 

Las distintas respuestas a los problemas conocl 

miento determinan buena parte de las teorías psico-

1 Ó9 i GaS al respec to. 

UEl problema fundamen de. 1 a f i losof en el que, 

a pesar de todo 10 dicho sobre presuntas Jrevoluci2 

nes', sigue debat~éndose buena parte de la psicolo

g!a contemporánea es el del saber: ¿cómo es posible 

saber? o ¿cómo es posible la ciencia? o, simpl i:

ficando, ¿cómo yo conozco esto? y luego generali-

zando: ¿cómo el sujeto conoce al objeto?"'? 
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liLa histori.a de las 'respuestas' al problema de las 

relac.iones entre el sujeto y el objato es1a histo.

ría de la filosoffa. La historia de IG que se sabe 

sobre los objetos es, desde el ~ngu10 de la episte

mologra, la historia d~ las ciencias. La historia 

de lo que se sabe del sujeto, entendido como co.ncie~ 

cla cognoscente, es la historia de la psicología scª

démica. En función de esas relaciones entre el suj~ 

to y(el objeto se han elaborado varias teorías que 

const i tuyen los llamados 'mo.dos de explicación en 

psicología; en psicología académica, claro está' .t1
8 

A 10 largo de la historia de la filosofía y de la 

psicolog académica, encontramos que las distintas 

respuestas al problema del conocimiento se ubican en 

tres ~randes corrientes; monista, dualista y parale

lista, con todas sus variaciones posibles. 

Para hablar ya de la ciencia y el problema moderno 

del conocimiento, vemos que con Descartes el probl~ 

me de los personaje s de 1 conocim i ento adqui ere com

pI ej i dad. Mi ent ras que has ta él son dos: suj eto y 

objeto, a partir de él son tres: objeto y sujeto 

(éste último integrado por cuerpo: sus ncia exten

sa; alma: sustancia pensante). De esto se generan 

tres posibles respuéstas al problema de las relaciQ. 

nes entre el cuerpo y el alma que darán lugar a tres 

tendencias diferentes en el campo de la psicología, 
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- Primacía del cuerpo sobre el alma; 

- Primacía del alma sobre el cuerpo; y 

- Cuerpo y alma son sustancias"que act~an paralela-

mente (paraJel ismo psicofísico). 

IISi examinamos esta combinatoria de posiciones filo 

sóficas que se hacen posibles ~ partir de los t'rml 

nos opwestos 'cuerpo' y 'alma' y ponemos mayor agu

deza en la tarea, puede inferirse que la acentua

ción de la tesis del materialismo mecanicista y del 

ideal ismo mecanicista llevan a posiciones extremas 

que terminan por negar el dual ismo. Entonces ya no 

habrá más dos sustancias sino una sola. El alma s~ 

rá todo y el cuerpo una mera ilusión: monismo idea

lista. O el cuerpo será la ónica real idady el al

ma o la conciencia será la ilusión: monismo materi~ 

1 ¡sta. 

liLas formas radical izadas del espiritual ismo, muy 

desacreditadas en el campo de la psicologfa 

mica, deben ser consideradas como posiciones moniá 

tas idealistas en tanto que las doctrinas que ha

cen de la 'objetividad! su meta, se convierten en 

fisiologismos y pueden ser considerados en este 

rreno, el 'monismo material ¡sta' ,,,9 
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Los psicÓlogos ingleses basan su concepciÓn de lo 

psíqui~o en la "experiencia l1
, lo cual tiene su máxi 

ma expresiÓn en la nociÓn de J. Locke de tabula 

nada hay en la raz6n que.noh~ya pasado pre~ 

viamente por los sentidos. Vemos entonces que la 

mecánica explicativa es la siguiente: los fenómenos 

menta 1 es sondescumpuesto.s en Url i dadek cada vez más 

reducidas hasta alcanzar el át,omo d~ la experiencia 

que es ]a sensación. Inversamente, mediante la con§. 

trucción y combinaciones asociadas en sistemas com

plejos se constituyen las representaciones y pensa

mientos. Este empirismo conoce,muchas variantes, 

entre ellas el sensual ¡smo. Justamente aquel perml 

tió el surgimiento de la psicología experimental 

con Fechn~r y Wundt. El empi rismo pone el. acento 

de la relación sujeto-o.bJeto en este último, dado 

q~e es la fuente de las sensaclones. 

La orientación que posteriormente toma la psicolo

gíaes, en gran medida, tributaria del positivismo 

de comté, toda vez que éste plantea una ruptura con 

las filosoffas metaffsicas. A las ciencias, según 

Comte, no debe interesarles la expl icaclón de los 

fenómenos S ¡no el descr i b I r 1 os y controlarlos para 

poder prever el curso que toman. Elpositivismo 

niega la posibilidad de la psicología, pues ésta no 

tiene objeto; s6lo existe un método científico 
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v'l ido, la observación externa y el ~studio experi

mental de los fenómenos observables,. Estos única-. 

mente pueden ser conductas, y ~stas n6 tienen car'~ 

ter especifico, pues su determ!nación es fisiológi

ca. Por lo tanto no existe la psicologfa,ya que 

no puede delimitar su campo de acción. La filoso

fra posit'ivista es el fundamento de la pslcologfa 

acad¡mlca actual. Ella abrió la posibilidad del e~ 

tudjo de las 1I1eyes Ll de la conciencia y de la con

ducta que realizara Watson. El conduct ¡ smo nace 

con el auge del prag~atismo y 1.a posición antifilo

sófica en la psicología. 

El pragmatismo (W. James} de'fTn"ela verdad como 1110 

conven lente l
!. La verdad no es otra cosa que una 

creenc ¡a c,onven lente. No, es ca<sual 'que esta te.orí a 

haya tenido auge a. principios de este siglo en los 

Estados Unidos, y que muchos consideren a James co

mo el padre de la psicología moderna. 

La otra vertiente ~eredada de Descarte. más concre

tamente de su concepto de sustancia pensante, es el 

idealismo. De ella se ha derivado la gestalt, la 

fenomenologfa y la pslcolog{a comprensiva. 

Esta poI ¡mica de, siglos sobre el problema del con2. 

cimiento sigue aún sin resolverse. Las distintas 

. corrientes psicológicas que de ella derivan tampoco 
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han resuelto el problema. Todo lleva a pensar que 

IlNO SOLO LAS RESPUESTAS SINO TAMBIEN LOS PROBLEMAS 

MISMOS LLEVAN CONSrGO UN ENGAÑOII. 10 

liLa filosoffa parece una altern'ativa de dos respue2. 

tas (idealista y materialista) que toman distintas 

formas a f!ledida que se van. produciendo las ciencias, 

y se encuentra siempre en 'retraso con respecto a las 

revolucionesc[entfflcas de la~ que se nutre, Y es

to es así porque cada nueva ciencia implica la aparl 

ción de un nuevo lIobjeto ll y la producción de un nue

vo sujeto capaz de habérselas con tal objeto. Si la 

pregunta sobre el sujeto y el objeto gira en torno a 

un !1St! Y 110" más o menos fijos, sean ellos físicos 

o metafísícos, no hay posibil idadesde resolver la 

cuestión. tI 11 

Son éstos un problema y una pregunta engañosos que 

frecuentemente suelen tene~ tamb¡~n respuestas cir

culares. Se hace necesario, pues, replantear qu~ es 

el objeto y qué el sujeto en el conocimiento. 

El objeto del conocimiento no es algo empírico, si 

bien a esto se refiere. El objeto del conocimien'

to, como la real idad que intentamos conocer, no es 

algo dado, consumado, ordenado. Este objeto es, 

propiamente hablando, un cuerpo de teorizaciones 
¿ 

que significan una representación y una ideologra 
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. (en el se.nt i do amp l ¡o) de los fenómenos a ,exp l i caro 

El objeto del conocimiento (de ahí el desarrollo del 

conocimiento científico), es una aproximación siem

~re Incompleta e ¡nacabada de la forma en que ocu

rrenlos fenómenos. Este objeto de conocimiento no 

es ni la esencia del fenómeno ni su real manifesta-

cl6n s~nsib]e, sino una consecuencia de la actividad 

teórica científica. En conclusión este objeto esel 

resultado de una producción cQmpleJa. 

FaltarCs ahora responder a la pregunta de ¿quién es 

e.l$u}etoenla. relación de conocimiento? ¿Es 

Freud, Kant o el geni.:ode qu lenes constru-

yerOrí. ciencia? En este .Hesquemafl de la construS,. 

eí 6nJ~ndiv idoa 1 que los ta lentos/han hecho de la 

ciencia, con frecuencia se olvida el problema funda 

mental: lila obra del funda·dor de una ciencia es, en 

rea lrdad, una respuesta conceptua 1 frente a probl e

mas u obstáculos epistemológicos, planteados en el 

Seno de una ideología ll
•
12 En realidad elcientffico 

no hace más que trabajar en el seno de una problemá

tica preexistente. Clla ciencia no tiene sujeto; el 

lugar del sujeto es ocupado por una problemática 

ideológica, que sobredetermina. en cierto momento, 

la producción de una ruptura epistemológica a partir 

de la cual ese Isujeto l es desplaza~9' por uno nuevo: 

la problemátic~ científica. li 13 
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liS! el sujeto es la problemática abierta y el objeto 

es un producto teór ico que no tiene .n i rea 1 ¡dad emPl· 

rica ni realidad trascendental, ¿qué nos queda de 

nuestro remanido circuito rever~erante del sujeto y 

el objeto? Tan sólo dos nombres que son incorrec

tos por todas las consonancias que traen desde el p~ 

sado. la ciencia no es algo que, ¡pasa! entre un su-

jeto y un objeta, es una práctica teórica que se da 

integramen te en el plano de la teoría y dentro de 

marcos brindados por la práctica previa." 14 

1 . .3.2. Análisis del conocimiento en su momento teorético y 

práctico: perspectiva psJcológ¡c~ 

El conocimiento humano y por ende el aprendi e, 

considerados desde una perspectiva psicopedag6gica. 

surgirán siempre de la actividad transformadora y 

significativa del hombre. Esta afirmaci6n se rela

ciona directamente con lo que señalamos al tratar 

el tema bajo 10$ enfoques gnoseo16gico y epistemol~ 

gico, y estimamos sería interesante estudiar y desa 

rrollarla experimentalmente. 

Los procesos abstractos del conocimiento no son más 

que un momento del mismo, ya que éste tiene su ori

gen siempre en la ACCION. Esa acción deviene merced 

a la interiorización y a la reversibil idad,'5 en una 

operación de conjunto, de las operac posibles 

en las cuales el sujeto compe.nsa, compara, .considera 
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relaciones. Es decir, aparece aquí la lógica de 

las totalidades y de las relaciones, lo que lleva a 

hablar ya de una estructura lógica del" pensamiento. 

No obstante, 10 que nos ¡ntere~a especialm~nte es 

señalar la estrechísima vinculación entre estas op~ 

raciones lógicas y las acciones de las cuales emer

gen. 

_Plaget, en su colosal obra, ha arrojado suficiente 

luz sobre algunos de estos procesos enfatizando el 

car~cter estrictamente lógfco que tienen los esque

mas' de acción para un sujeto y el conocimiento que 

posea del mundo. Así, por ejemplo, nos dice que 

para un niño pequeño el mundo será una realidad 

susceptible de ser chupada, zarandeada, recorrida 

o mirada, según sus esquemas de acción. Esto es, 

dichos esquemas son una especie de "conceptos prás. 

ticos" y de instrumentos de conocimiento del mundo. 

También podemos decir que si bien un adolescente 

puede acceder al conocimiento del mundo por "vfa 

lógica U , tendr~ siempre prioridad su acción. O sea, 

la acción sigue sienodo un mecanismo "privilegiadoll
• 

Si a esto le agregamos que ésta no es cualquier 

acción, sino una de carácter transformador y signi

f i ca ti vo, en tende remos la neces i dad de mod i f i ca r 

ciertas nociones clásicas sobre aprendizaje y moti

vación. 
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ra Plaget existen pautas regulares en el desarro-

110 cognoscitivo que son comunes a todos. Esto nos 

pennite predecir el modo y grado de comprensión de 

un individuo en todo el curso d~l desarrollo. Estas 

proposiciones se verifican aun en sociedades difere!:!.. 

tes,así: lIestudios recientes en diversas regiones 

de] mundo --Nueva York. Japón y Africa occ1dental-

han confirmado la validez de la.s hipótesis de Piaget. 

De ello se deduciría que las pautas de pensamiento y 

el desarrollo cognoscitivo de los niños de Nueva 

York, Japón o Africa occidental son idénticos a los 

que hallamos en los niños de Ginebra f1
•
16 

actividad que hemos denominado ¡'transformadora y 

significatival! conduce a innumerables BlJtoregulaclQ. 

nes, entre las cuales encontramos los procesos del 

aprendizaje que responpen, en tada caso particular, 

a las circunstancias adaptativas y a las necesidades 

de cada Jndividu6. En estos procesos cumple un pa

pel capital el sistema nervioso, pero también es ne

cesario subrayar la función de lo real, es decir •. la 

característica y complejidad del medio que rodea al 

hombre. Los circuitos funcionales representan un 

fenómeno de complejidad creciente y de actividad 

continua, cuya IImotricidad ll tiene sus bases en el 0I. 

ganismocomo estructura funcional cualitativa. Es un 
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fenómeno que arranca de la actividad práctica del 

animal en su umwelt, pero que desar.rolla nuevos ap§!. 

ratos, sistemas y funciones, donde la relación con 

el medio se torna más compleja! menos determinada, 

más plástica, hasta que la conjugación de la mano 

y del cerebro en el hombre ha desembocado en la 

gnosis, ~ermit¡endo anticipar los efectos de los es 

trmulos, 10~ alcances de la r~acción y, ~n el plano 

conceptual, elaborar esquemas de acción predetermi

nados. 

De aquí resulta una relación dialéctica de lo cuall 

tativo y lo cuantitativo, lo que permite que la pr§!. 

xis se convierta en gnosis y ésta en praxis. Asf 

mismo, el empleo del signo, el significado y el sím 

bolo, únidos a la acción, crean la función de lo 

rea l. 

El conocimiento y el aprendizaje no son determina

dos ni por factores nerviosos, ni por factores am

bientales; sino por ambos simultáneamente, asf co-

mo por factores individuales, culturales y socia

les, todos los cuales establecen puentes entre un 

o dO °d' 17 In IVI uo y otro. 

El aprendizaje (pilar de todo proceso" educativo) 

será entendido como una lI práctica teórica,r dentro 

de los marcos brindados por una práctica Previao 

En consecuenci a los llamados fenómenos de I 
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aprendizaje constituye.n el resultado de una trans

formación'y re-creación de información y praxis que 

se h¡:lllará listo para operar, y no como una acumul~ 

ción de conocimientos. Esto op119a a sistematizar 

el conten.ido de los programas y de las asignaturas 

de un modo diferente al tradicional. Este es un 

criterio a seguir en todas las asignaturas: PARTI

MOS UE LO ActUAL y PRESENTE. ylos estudiantes ¡r~n 

reelaborando los descubrimientos de una ciencia en 

función de les necesidades teóricas que vayan sur

giendo de la acción cotidiana; esto es especialmen

te importante en los programas de formaCión lab$l"al. 

Los sujetos estudiarán e investigarán la enseñanza 

misma, n0 se ocultarán las dudas ni las lagunas, ni 

se llenarán con improvisaciones. Se deben cuestio

nar los conocimientos e instrumentos de todo tipo, 

abandonando las conductas estereotipadas y recorda!!. 

do siempre que el avan¡::é de las ciencias no sólo se 

da encontrando soluciones a problemas sino hallando 

problemas nuevos. C.uando se opera sobre un .. ol:d*'to~ 

no só10 se modifica el objeto sino también el suje.;. 

to, y a la inversa; ambas cosas, de hecho, suceden 

al mismO tiempo. No .se puede operar más allá de 

las posibilidades reales del objeto, ni tilmpoco más 

allá de las posibilidades del sujeto. Sin embargoJ 

la relación de1 sujeto y el objeto nos permitida 

determinarla medida y graduación del. aprendizaje. 



Hacia una fundamentación ps¡co~edagóg¡ca ~e 

de formación para el tr~bajn 

CAP nULO SEXTO 

asignaturas 

Segunda parte 

Mecanismos psicológicos represivos de la escuela 

En este. ítem tra remos .fun~amentalmente el problema del auto

r i tat Ismo yl a rep reS ión que se susc ¡ tan en 1 a escu.e 1 a y que 

son él anverso de los procesos sociales. El sistema social 

presenté una estructura de dominación que .necesita ser consa

lidada intrapsíqllicamente, siendo factores claves en este pro

ceso la famil la y la escuela. Nos ocuparemos en los siguJen

tesp&rrafos de.esta~lt¡ma. 

1.E~. aOtoritarlsmo 

Todas las formas de control se han valido del fenómeno de 

la autorl~ad, aprovechando la dependencIa psJsoafectiva y 

biológica del niño para lograr su sometimiento a las normas 

¡establecidas o convenientes. 

Lo primero que debemos hacer es señalar el calácter de fuer. 

. za y desigualda~ que tiene una relación humana basada en la 

autoridad. liLa autoridad ese 1 poder de obtener undeterml . 

nado comportamiento de aquellos que le están subordinados. 

Al excluir la intervención de la fuerza esta defin~ción 
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descarta el carácter psíquico 1 ¡gado al fenómeno de la auto

'd d ,,18 r la. 

La autoridad reviste determinados caracteres de los que se 

der ivan consecuenc ¡as ps i co 16g ¡ cas ¡mpo rtant Ts ¡mas para 

quienes a ella se someten. En primer término, se trata de 

una relacl6n jerárquica que se ejerce siempre de arriba ha

cia abajo yen la cual se halla excluida la reciprocidad. 

La autor:idad siempre castiga a los tra'nsgresores de sus de

signios, pero sin aplicar la fuerza física; permite obtener 

resultados an~logos a los que resultarfan mediante la apli

cación de la fuerza física, pero evitando el uso de la mis-
., 

ma, que no es otra cosa que un encubrimiento de la fuerza 

opresora. 

Sus consecuencias, sin embargo, son mucho más I(rofundas que 

las de la apl icaci6n de la fuerza, ya que el individuo no 

puede general.mente identificar el poder opresor Y consecue!:!, 

temente rebe 1 arse o defenderse. La autor i da'd presenta, 

asimi~mo, rodeada de un halo de prestigio y ~i~ter¡o, lo 

que le permite que los sujetos lareverencten y se aju~ten 

a ella. Sin este halo de misterio y presligiola 'autoridad 

,no podr ia sostenerse. 

En esta relaci6n desigual, no recíproca y encubridora de la 

fuerza opresora, se desarrollan~ estructuralmente, 1. mayor 

~rte de las relaciones psicol6gicas de .10s n'"os yad01es

centes. IIEn ve'rdad, c~ando la arbitrariedad se afirma Con 
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formas excepcionales de violencia fisica, resulta, f~c¡l 

identificarla y, si se quiere, combatirla; pero cuando se 

esfuma su presencia y se manifiesta fuera del alcance del 

tiro de los enemigos detr~s del compl~jo habitual de los 

comportamientos de cada día, cuando elabora valores de la 

rel igión, de l~ moral, de la conservación del orden, o bien 

se sirve de medios técnicos refinadísimos, com.o la persua

sión oculta, entonces lograr captar la esencia íntima, los 

efectos lejanos y las angustias, .es tarea sumamente dellca 

da. 

"Evidentemente quien est~ cerca de esta sugestión no est~ 

en situación de expl icar de un modo racional por qué el or

den de las cosas ha de ser aquel que él ha aceptado y no 

otro.,,19 

La aceptación por parte del sujeto de estos valores, y el 

molde.amiento y ajuste de su conducta a los mismos, es un 

proceso esencialmente de orden psicológico que tiene su orl 

gen en la infancia temprana. Este proceso es la dependen

cia psicoafectiva del niño respecto de los adultos, singu

larmente los' padres. Esta dependencia se traslada poste-

riormente a otras formas de autoridad. 

2. Dependencia psicoafectiva de la autoridad 

El niño desarrolla una conducta de amor en relación con los 

objetos placenteros o fuentes de placer (la madre). Inver

samente, el displacer" las inevitables frustraciones y 
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disgusfos, dan lugar él una agresividad, generalmente dirigl 

da hacia el mismo objeto que produce placer y que es tam

bi'n fuente de displacer, la madre. Los sent.mienfos agre

sivos van acompañados de fantasías destructivas, 10 cual 

implicaría la destrucción del objeto amado, fuente de pla

cer. Este proceso confl ictivo y contradictorio da lugar a 

la CULPABILIDAD (mecanismo pilar, en el que se basará todo 

el condicionamiento social y el ajuste al sistema). 

liLa cu)pabil idadhuínana no es más que el miedo del sujeto a 

perder el amor del objeto --la madre, en esta fase precoz--, 

sea porque este objeto fuera destruido (imaginariamente o 

no). sea porque, una. vez\atacado, dicho' objeto se vengará 

apartándose del sujeto, dejándolo solo y sin recursos. 

"La culpabi 1 ¡dad humana tiene su or igen eh el temo.r al aba.!l 

dono. la cadena completa es· 'sta: 

frustración del sujeto ------+~ agresividad contra 

el objeto ----....,.,fantasía de destrucción de este 

objeto ------',.temor al élbandono ------"",. culPs.. 

b i 1 i dad. 11 20 

. Es importante anal izar cómo actúan los adul tos frente a es

te proceso de la dependencia psicoafectiva del niño. Gene

ralmente, aprovechan la culpabilidad de éste. como tambi'n 

la omnipotencia que les otorga" para acostumbrarlo a some

terse a la voluntad de sus mayores. El mecanismo del que 
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se valen los adultbs para la reactivación permanente de la 

culpabil idad y consecuentemente el logro del Hadiestramien-

niño ll , incluye el chantaje afectivo y el amor. En 

cuanto el niño expresa su voluntad y no se somete, se le 

extorsiona, señal~ndole que entonces no se le querr~, Las 

formas de desaprobación del adulto hacia el niño siempre ¡~ 

cluyen centralmente alguna forma de este chantaje: "Eres 

un mal hij o, disgustas a tu madre ll
, liNo qu ie res a tus pa

dres que, tanto han hecho por ti", De este modo, desde la 

más temprana edad, el sujeto identifica la propia afirma

cióny ,voluntad con la p'rdida del amor de los otros, el 

abandono O la desaprobaci6n. 

Si nos enemas a estimar la magnitud de 1.:;1 significación 

que el otro, particularmente los padres, tienen para un nl

ñopequeño, nos daremos perfecta cuenta de la eficacia de 

los métodos basados en este chantaje afectivo, como así 

mismo la aberración y la mutilación que entrañan. "Este t~ 

mor anacr6nico a ser abandonado --anacrónico puesto que no 

tiene nada que ver con la realidad actual, sino que se re

fiere ~n¡camente al pasado--, es el fundamento pSicoafectl 

va del fenómeno de la autoridad de losadultos.1I 21 

I.!.a cultura y sociedad, encarnadas por los padres, en lugar 

de procurar la autonomía del niño y su independencia afec

tiva, i.ncrementan su culpabilidad a través del temor al 

abandono; al extremo de que el niño acosado por él temor a 
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la pérdida del amor abandona toda posibilidad de autonomta 

y acepta la autoridad, a la cual se sujetar' durante toda 

su vIda, a no ser que medie alg~n factor excepcional capaz 

de revertir esto. La situaci6n mencionada es base de todo 

condicionamiento futuro: condicionamiento del saber. de la 

aceptaci6n de normas, etc. 

El condicionamiento transforma esta vio'lenci.a en legítima 

y 10 grave es que el individuo acepta'tal legitimidad. Y 

la violencia, legitimada, es introyectada; es deci r, se tor 

na intrapsrquica, no necesjt~ndose pues un poI icía que vele 

por el cumplimiento constante de esta aceptaci6n general al 

sistema: este poI icía está en el sujeto mismo, en el. super

yo (Freud). 

Esto ~ltimo muestra la consolidaci6n definiti.va de la re

presi6n Uinstitucionalizada"; es muy clara la imposibilidad 

del indivi.duo para huir de esta presi6n inconsciente que 

emana de él mismo. La violencia y represi6n pasan del ám

bito poI ítico y socioecon6mico al psicoafectivo, escapando 

a una conciencia crítica, con lo cual las posibil ¡dades del 

sujeto de modificar ese estado de cosas se tornan verdade

ramente diffciles y complicadas. 

3. Formas gue adopta el auto~ltar¡smo en la escuela: niveles 

Por 10 se"alado en la primera parte de este capítulo, sab~ 

mas que una sociedad clasista no puede producir m~s que 

una escuela clés1sta y autoritaria. 
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En la escúela elemental, y muy a pesar de las "modernas 

teorías psicológicas ll
, los programas y las actividades es

colares propenden a lograr determinados modos de conductas 

rlapropiados" y IIdeseabales ll
• Estos m~dos de conducta pre~ 

cinden de las condiciones intelectuales, de las pos¡bil¡d~ 

des sociales de los niños. El aprendizaje de la lengua, 

fija como objetivos que el niño pueda expresarse correcta

mente; pero hablando con absoluta propiedad, el niño pocas 

veces tiene en la escuela la oportunidad de expresarse. Los 

niños leen y escriben, pero no expresan realmente sus pens,!! 

mientas significativos. Es el maestro quien decide cu~ndo 

puede el niño escribir y sobre qué; los, temas son escogidos 

por los p res. Casi siempre estos temas son desarro-

lIados en forma escolástica, retórica y artificial. Por m~ 

dio de la imposición, la insinceridad, el fingimiento de 

pensamiento, la aceptación de lo que el maestro presenta 

como valores positivos y el rechazo de lo que él describe 

como malo y reprobab.1e; la escuela acostumbra al niño des

dee 1 principio al IIconsensoll. 

Otra de las características, la cual ya habfemos apuntado, 

que presenta la escue.la, es su carácter libresco y su gen~ 

ral desvinculación con las actividades verdaderamente sig

nificativas que pudieran 1 levar a cabo los niños. El niño 

debe IIcontemplar ll el conocimiento y no " re-crearlo rl
• En 

cuanto al comportamiento social del niño en la escuela, 
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podemos señalar que: HUn chico 'creativo', capaz de afron-

tar nuevas situaciones, o de crearlas ideando desarrollos 

no previstos de los acontecimientos, de explorar, de plan

tear y resolver problemas aceptando como dato de fondo de 

10 real su carácter lambiguo l
, de actuar bajo el impulso 

de la curiosidad, planteá problemas que ni los maestros en 

general ni la estructura escolar están en condiciones de re· 

solver, 'molesta 1.11 22, 23 

tiLa escuela es ideolog{a en Icuanto levanta una barrera de 

1 ibros de texto entre la e.scuela y la real idad. Aparte de 

algunas excepciones, y sin mencionar los errores conteni

dos en muchas obras, las ediciones escolares procuran evi-

tar en el estudio los problemas humanos, las luchas,las 

derrotas. las victorias que caracterizan las relaciones 

entre todos los hombres, las miserias, los sufrimientos, 

las esperanzas l
• Todo está ¿ubierto de una pátina de res

petab i I Jetad, todo avanza en un progreso ~loriosoy por 10 

tanto todo resulta vago, nebuloso, edulcorado, estilizado, 
24 carente de dolor." 

El maestro actúa. bás.icamente como un reproductor del sist!:. 

ma ideológico, aun inconscientemente, y como adiestrador 

que debe lograr en los educandos conductas IIdeseables", 

sin especlficarsepara quién y para .quésondeseables. Ma

neja mecanismos de control directos e indirectos, determi

na las normas y las sanciones; generalmente utiliza todos 
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los recu rsos, desde el r id ícu to (1 a desaprobac i ón, la desv~ 

lorización, etc.), hasta la competividad, el individualismo 

y el Ilexitismo ll
• Castiga severamente, como una insolencia, 

toda posible crítica de los alumnos. ~n las situaciones de 

aprendizaje, el saber aparece sacral izado e incuestionable. 

El niño terminará aceptando estos principios o será un mar

ginado en la escuela. 

Estas caracterfsticas, con diferentes~at¡ces, las encontrª 

mas en la escuela elemental, meclia o superior. A través de 

su paso por la escuela, el niño o el adolescente termina de 

consolidar su inserción a !,lna sociedad predeterminada. Al 

final estará preparado para enfrentarse ,a y manejarse en la 

vida, habiendB cumpl ido la escuela su misión. 

El autoritarismo constituye, en el paso del sujeto por la 

escuela, una relación estructurante, que reforzará la fami

liar y que preparará la laboral y soc.ial. Akltoritaria es 

la forma en que se presenta el saber, autoritaria es la re

lación humana que se da entre el maestro y los alumnos. 

Baste recordar algunos de los discursos de principio o fin 

de curso con que durante tantas genersc iones se ha torturª

do y se tortura alas niños, discursos en los que siempre 

estaba claro un mensaje: 1I0bedeced, respetad a vuestros 

maestros, a los mayores; aprended 10 que os enseñan; 

actuad como se os i nd i ca y seré i s acepta,dos, quer i dos y 

promovidos a la categoría de buenos niños; de lo contrario 
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seréis rechazados y severamente castigados,Il 25 Creemos que 

éste no es un proceso de educación, sino de adiestramiento 

y de clara domesticación. 

¿fmporta realmente lo que piensa el su]er6? ¿Cu~l~s son 

sus necesidades? ¿Cuáles sus deseos? ¿Cuáles sus determi

nantes? Es deci~, ¿ importa verdaderamente .el sujetó? 

4. Observaciones ala fundamentación pSlcopedagógica conduc

tista 

los modos de expl icaciónpsicológica plenamente vigentes y 

coherentes con la estructura socioeconómica ILocc idental 11 

danpr ior i dad al cohduc ti smo y ha 11 an s~ fórmu 1 a pedagóg ¡

ca en el instrumentalismo psopedagógico de Dewey. l1Partien 

do del pragmatismo, considera que el hombre, como el Inses:. 

to, vive en una sociedad cuyas relacione.s fundamentales son 

invariables y, por consiguiente, cuanto mayor sea la adecu.§! 

ción a esas formas, mayor será el grado de desarrollo y de 

equ j 1 lb r ¡ () logrado por los I nd [v i duos. ,,26 

El motor de la vida, para Dewey, es la acción, y la verdad 

está délda por .el rendimiento de ella. Nada es hermoso o 

feo, verda.dero o fa 1 so. Todo es re 1 at i VD a 1 a acc ión, y 

si ésta es útil, y por consiguiente necesaria, sus resul

tados .son los únicos que la sociedad puede aceptar. El 

pensamiento d.e Dewey ha dominado y dOn'lina hoy la metodolo

gía de la pedagogía, aun la de los países del " tercer mundo ll
, 
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afa~ados por lograr la alfabetl Ión. Empero, pocos ex-

t raen de Dewey 1 a teor r a ideo 1 óg i ca que 1 a . sus ten ta. [lNo ve 

ni concibe otra realidad social que la del r~gimen indus-

trial. No comprende ni acepta otros valores que los de la 

producción y el consumo, no concibe otro ser humano que el 

producido por el trabajo como método de vida.1l 27 En él se 

halla ausente el "contexto histórico del hombre, como tam

bién en el conductismo y en el neoconductlsmo. 

Sin entrar en un análisis exhaustivo y crítico de tas 

teodas, encontramos en todas ellas un denominador común: 

la eusencia de las dimensiones his ica y. social; éstas, 

a nuestro entender, son imprescindibles' para la compren

sióndel problema humano, aun desde la perspectiva psicolé. 

. .. "f' 28 glca-clentl Ica. 

HEl proyectoconductista se sintetiza en un programa de 

apariencia neutra: dado el esdmulo, poder predecirla con 

ducta o, viendo qué reacción tiene lugar, inferir cuál es 

el estfmulo que la ha provócado. Decimos que sólo la apa

riencia es neutra ya que al1 r se restringe la tarea del 

cientHico a la actitud expectante de observar y predecir 

un campo de fenómenos previamente .delimitado: el de los 

es.tímulos y las respuestas. Esta apariencia se desvanece 

en cuanto su discurso continda: el interés del conductista 

en las acciones humanas significa algo más que el del mero 

espectador, desea controlar las reacciones del hombre, del 
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mismo modo que en 1 a fís i ca, los hombres de c i enc i a desean 

examinar y manejar otros fenómenos naturales.29 Correspon

de a la psicología conductista poder anticipar y fiscalizar 

la actividad humana. La claridad de 1ft expresión no ofrece 

duda s en cuan to a 10 que seña 1 amos de la deman da de contra 1 

y modificación para obtener CONDUCTAS DESEABLES. Lo único 

que permanece implícito. y que es nece~ar¡o detectar, es 

¿al servicio de quién y en salvaguard¡:;¡ de qué objetivos el 

conductista --'agente del campio' -- empieza a funcionar cOn 

eficiencia? La demanda y el demandante permanecen en el 

anonimato, surgiendo a la luz solamente los indiscutidos 

derechos de laCIENCIA.1I30 

No podemos negar las consecuencias que el conductismo, el 

rteoconduc ti smo y el íns t rumenta li smops i copedagÓgico han 

ten i dó en una tecno 1 og í a educat i va con bases pslco 1 óg i cas. 

Han reado técnicas, pero no debemos olvidar que esas téc

nicas están determinadas por el contexto social en que se 

aplican, que es primordialmente el del I1 mundooccidental l1
• 

Es parella que estas corr·ientes o teorías ofrecen una al

ternativa de cambio para el objeto de la psicología; es d.=. 

,cir, eliminan .la conciencia y colocan la conducta. con su 

'. aparente cientificidad, en un lugar preponderante. En el 

contexto de las teorías conduct i sta y neoconduct ¡sta, el 

prer(lio y el castigo, como así también los reforzadores .• 

adquieren una dimensión social. A nuestro modo de ver le 
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otorgan una base ticnlca a la manlpulaci6n del Individuo, 

con lo cual los fen6menos del autoritarismo y del chantaje 

emocional, que describimos anteriormente, encuentran tam

bién una base técnica. No pretendemos decir con esto que 

es.tas teorras se. hayan propuesto como objetivo tal manipu

lación; 10 que queremos afi rmar es que, dado el marco so

cial en que ellas surgen, y dada ,la falta de especificación 

ideo 1 Ó9 ica que 11 eva r a un cuestionamiento de la sociedad 

o a una-aceptación.l Isa y llana de esa estructura social, 

las teorías se prestan a la manipulación que nosotros cues 

tionamos fundamentalmente y en principio. 



CAPITULO SEXTO 

Hacia una fundamentación psi gógica de las asignaturas 

deformación 1 abor.a I 

Llneas de alternativas sobre las cuáles se podría e 

teorta psicopedag¿gica 

runa 

todo lo mostrado ala largo de este capítulo, resulta cla

ro que p.a ra nosotros es indí spen sabl e que laexpl i cac í ón ps i -

cológica. yen c.onsecuencia el r pedagóg i co, se inscr 1 
bar y rescaten la verdadera dimensión histórico-social del 

hOmbre .. Como resultado de esto, es indispensable también que 

la cienC.ia, .en este Cáso de la conducta, comprenda su misión 

0:0 sólo deexpHcar sino también de transfo'rmar el mundo. Es 

por ello. que se hace necesaria una cdtica profunda al orden 

soci¡:¡l, cJ,Jandoen éste el hombre ha perdido su humanidad. 

Desde las ciencias de' la conducta no podemos observar al .mundo 

que eón ojos sociales y no meramente "racionales". En' 

aténción a e.sto y tomando en cuenta,por supuesto, lo desarrQ. 

]lado, entendemos que si bien no estamos en condiciones de 

elaborar una teoría pskopedagógica .alternativa --por nuestras 

obvias .1 imitaclones--, intentaremos del ¡near algunos ejes 

psicopedagógicos alrededor de los cuales qu pudiera deri

yarse una teoría, que por, otra parte es un r.eclamo de nue.stro 
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tiempo. Es tos ejes son, a saber: 

1. Todos los procesos de autoconciencia son precedidos por la 

aCtividad transfor~adora. El niAo actda desde mucho an

tes de devenir c9nsciente de sus ac~os, de tal manera ~ue 

la actividad es determinante en gr'an medida Gle la autaco!}. 

tl¡ncia. Esta se refer¡r~ tan 

hombre en la soéledad yen la época .en que vivp,como 

bién en las direcciones y niveles hacía Jos cuajes encau

ce su interés. Dicho de. otro modo, son las condiciones 

materiales las que determinan los grado~ l niveles de 

autoconciencia, tanto referidos a sí mismo, como a·,']~f%, 

otros. al mundo social. Obviamente no será igual, n'l , 

drá el mismo valor, el mundo para un artist.a, para unc1erL 

tífico o para {In óbrero. EstaafTrmación conlleva una se 

rie de implicaciones psicopedagógicas de gran interés, 

como, por ejemplo: si las real ¡dades de los sujetos son 

diferentes y por ende el grado de autoconciencia y de 

desarrollo de éstos se hal!'a directamente vinculado a esas 

situaciones, ¿cómo podemos aplicar los mismos esquemas 

evaluativos o expl icativos para el desarrollo intelectual 

o el aprendizaje de estos sujetos? 

2. Los procesos de s~cial ización, estudiados pcir la psicolo

gía 1I0ccidental" como procesos a priori, también son de

terminados por los mismos factores que en el p~nto uno; 

las determinaciones de clase, y más aún la conciencia de 
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clase, revelaréÍal hombre su nexo, su compromiso y su "al

teridad H
• Entendemos que es precisamente en esta toma de 

conciencia de la situación material compartida, y dela 

acciónnecesarla para modificarla, donde el hombre adqui~ 

re un sentido profundo y trascendente de su solidaridad 

cOn los otros, esto es, de su socialización. Se nos po

drá tildar de filosofistas, y quizás h.aya algo de eso, p§!. 

ro no es menos cierto que la psicoJogfa deberá hallar una 

explicación a estos procesos, muchos de los cuales siguen 

siendo poco conocidos parella. 

3. Oebemos conside'rar la educación como directamente vinculª

da al proCeso histórico la actividad social y productl 

va de los hombres, oponiéndolaa las concepciones natura-

l istas y psicologistas que toman el trabajo.eaucativo co

nio lo que permitirá el desarrollo de una naturaleza humana 

configurada de un modo determinado y que funcione siempre 

de una manera equi 1 ibrada. El planeamiento de las s.Hua

ciones de aprendizaje deberta ajustarse al primer punto 

de vista. 

4. El eje educativo y psicológico tenderá a proporcionar al 

sujetó los elementos necesarios, no tanto para explic¡:¡r e 

interpretar al mundo, sino p¡;¡ra transformarlo. Estoim

plica que los. p lanteos ps i copedagóg icos pr.opendan a fac i

litar la adquisición, por parte del sujeto, de los eleme.!l 

tosnecesar¡'os y operativos para que se dé esta 
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t rans formad ón. Escolarmente, esto implica favorecer si-

tuaciones de autocrítica, éliminar actitudes paternalis-

tas, proteccionistas, autoritarias, dependientes, sumi-

. sas, etc. 

5. D~bem6s tener en cuenta que las determinantes de clase no 

son fenómenos q~e se agotan en lo social, sino que functQ 

nan como categodas intrapsíquicas, casi como Instancias 

superyóicas, a través de los procesos de internalización: 

esto es,introyecc1ón de normasyp.autas socioculturales 

pro~¡as de un sistema determinado, conforme alas cuales 

e.l hombre concibe su mundo. La psicología tradicional ha 

tratado es te 'problema con un enfoque general i zador , sin 

considerar que estds procesos son qete.rminados por las c.§!. 

tegodas de clase. Una tarea psicopedagógica como la que 

aceptamos deberá poner de manifie.sto el verdadero carác

ter de los procesos y ayudar al sujeto a comprenderlos. 

6. Como consecuencia de todo lo anterior, la psicología no 

puede general izar la explicación de conductas de sujetos 

cuyás determinantes materiales y sociales son diferentes. 

7. La pedagogía debe replantear los criterios normativos que 

orientan el trabajo educativo. ¿Quién. y con qué derecho, 

puede establecerlo que debe ser, lo qu.e es bueno,¡o lo 

que es malo, lo que es deseable ° no deseable? Dentro de 

esto se inscriben conductas qué han~ido tradicionalmente 
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consideradas como negativas y que hay que ellminar; por 

ejemplo, la agresión. Esta es una conducta emergente de 

una serie de factores. Tradicionalmente ha sido concebida, 

en forma a prlori~ como negativa. N09bsta~te, no es en sr 
ni buena ni mala, y sólo puede adquirir sentido en un con

texto significativo muy ampl io. Unicamente en ese sentido 

podemos comprender y explicar la condu.cta agresiva.31 

Tampoco puede caerse explicaciones simplistas. ¿Cuáles 

son los límites en que operan los reforzador·es de la con

ducta? Podremos explicar quizás la conducta de que algunos' 

sujetos solamente por oscuros mecanismos edípicos que se r§:. 

montan a la más tierna infancia. ¿O será quizás necesario 

hallar nuevos modos de explicación que permitan una respue~ 

ta satisfactoria al compl o fenómeno de la conducta? 

8. En psicología se suele asociar la agresión Con la violen

cia .. Al hablar de la agresión como origen de la conducta, 

se cae en "explicaciones que nos alejan de las situaciones; 

instintos, frustraciones. son planteos que se ocupan más 

del origen que del significado ll
•
34 

Es muy Importante observar otra relación cualitativa: la 

de la violencia con la represión. Los·tres términos están 

estrechamente vinculados, pero 10 que ocurre es que se evl 

ta deliberadamente esta relación. liLa violencia de la re-

presión (agresión ejercida para reprimir) no es simple 
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violencia manifiesta; más a menudo es violencia encubierta, 

• , . • d ' !I 35 agreslon reprlml a, negaoa . 

llAunque parezca absurdo en este mulido tan violento, uno P2. 

dría deci r que la agresión sUTre el mrsmo proceso de repr~ 

sión que la sexualidad en la época de FreUd: rige gran par. 

te de las conductas humanas, pero de maneras ocultas y di§. 

torsionadas. Es en este tipo de"existéncia reprimida ~on~ 

de la vJolencia infiltra nuestras vidas. Es en sus aspec-

tos cotidianos, solapados, encubiertos, donde tenemos que 

buscar la agresión: en la violencia que nos oprime y que 

nos impide pensarla como agreSión. 1I34 

Esto tiene una implicación fundamental: es necesario encu§. 

drar cualquier estudio o Juicio sobre la violencia en un 

planteo que anal ice el orden vigente. La escuela, de no 

cuestionar esto, se convierte en una hueva instancia repr~ 

sora. La identificación del sujeto con los objetos repre

sores, y la introyección de los mismos, lleva al sujeto a 

una r.e 1 ae ión pérturbadacon l a tea l ¡dad, ya que ta es 

concebida como consumada. El sujeto frente a esta reali

dad acabada e incuestionable se hace partrcipe de la repr~ 

sión. 

En un proceso educativo hay dos alternativas frente a este 

problema: 

8.1. O se devela este fenómeno, sus reales mecanismos y 
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SUS cons~cuenc¡as, ayudando al sujeto a manejar estas 

situaciones, o 

8.2. Se perpetúan los mecanismos de represión y violencia. 

9. Propugnamos la instauración de una alternativa cotidiana en 

la escuela en la cual el sujeto asuma sus actos. tanto en 

sus aspectos "buénos lJ como en Jos ¡¡malos ll , el ¡minando la 

lIimagen de bondad"; es decir, defendemos la alternativa 

de una ~cción real, sin abstraerse de la experiencia. 

10. Hacer igualmente cotidiano para el proceso de enseñanza-

aprendi el no conformismo, para evitar la tendencia,en 

qLle pueda incurrir una institución escolar, enclavada aún 

en el seno de la sociedad opresora, de caer en el restal:l1e

cimientode.1 statuquo. El no conformismo es una negativi

dad constructiva; plantea preguntas, cuestiona los hechos, 

mueve al cambio, sacude las bases de la estructura socio-

econÓlni ca. 

Para terminar quisiéramos citar a H. Wallon: lila dimensión 

social no es agregada~ tard(amente a una conciencia indivi

dual aut6noma. Está implicada en las primeras adaptaciones 

del niño. Una psicología debe colaborar a generar al hom-. 

bre y noa ajustarlo mutilándolo. 1I35 

Concluyendo lo expuesto hasta aquí, podríamos decir que: 

SerIa necesario eliminar en las situaciones de aprendizaje 
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toda disociación entre la teoría y a práctica, entre lo 

que se conoce y se hace, entre información y operancia. He 

mos partido del principio que alre.dedor de la praxis se es 

tructurar' toda la situación de aprendizaje escolar y no 

escol~r, pues ella enriquece la tarea y enriquece al ser hu 

mano. Esta ruptura entre la teoría y la práctica, deberá 

eliminarse en todas las asignaturas y niveles del conoci~ 

miento. Hay que tener en cuenta que, ·a1 resolverse este 

problema. no sólo se verra beneficiada la tarea en sr, sino 

tambi~n la personalidad de los sujetos, toda vez que seel! 

mtna en los mismos la disociación que indirectamente afecta 

a la personalidad . 

• las pautas de .evaluación deberán emerger del grupo mismo,. 

evitando forzar alas sujetos má~ allá de sus posibilida

des . 

• Hay que revisar los procesos "lógicos del pensar!1 que. ha

blando con rigor, pueden ser considerados como una fragme!l 

tacióri y "elementarización ll del proceso del pensamiento. 

La lógica formal no constituye necesariamente un pensamie!l 

to creador; por el contrario, podría conducir al lugar co

m~n y al coMtro1 del pensamiento. Para nosotros, este ti

po de estructuras impuestas a los sujetos reprime al pens~ 

miento espontáneo, que es d¡a1~ct¡co, de donde ~esuJta que 

la lógica "que nos enseña a pensar" no hace otra cosa que 

bloquear al pensamiento espontáneo y verdaderamente creador. 
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De ahí que debemos abolir tal tipo de esquemas de pensa

miento y dejar, en cambio, que se manlfleste ~ste en sus 

formas propias . 

• En caso de aprendizajes grupales, deb~rra tenerse muy en 

claro, y estar dispuesto a asumir, que el pensar supone el 

a'bandono de seguridades. El proceso del pensamiento no 52, 

lo supone revisar y remover al objeto, sino al sujeto, es 

decir, a uno mismo . 

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje que consideramos 

aqur es indispensable dejar 1 ibre al sujeto para fantasear: 

imaginar sin temor a que estas activida.des!ean juzgadas 

como ridículas o inoperantes. Ellas son indispensables p,ª 

ra un pensamiento creador. ¿No son necesarias e Intervienen 

en alguna medida en la formulaci6n de hip6tesls que pueden. 

llegar a ser científicas? 

.El aprendizaje grupal tender~ a facilitar una serie de 

aprendi es importantes: observar, escuchar, relacionar 

las oplniones propias con las ajenas, admitir distintos 

criterios y opiniones, formular hipótesis como tarea de equl 

po. El grupo aprender~ a pensar mientras trabaja y estu

dia, no como acopio de información, sino como tarea de per

manente diálogo productivo . 

• En todo aprendizaje se debería poner cuidado en subrayar el 

significado que entraña el nuevo conocimiento como 
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instrumento transformador del mundo . 

• Desde elpfincipiotendrfan que establecer pautas de in

terrelación, basadas en la reciprocidad y en re ciones 

bilaterale~, en las qUE: obviamente el asesor abandonase 

.la imagen omnipotente y omnisapiente, como también auto

ritaria. Sería. importante establecer una metodología que 

permitiera explicar, comprender y superar los mecanismos 

defensJvos del autodidacta. 

,Se tratara de que los estudiantes adquieran cada vez ma

yor autonomía en el manejo de los instrumentos de indag~ 

ción y experimentación, como también c;riterios más rigu

rbsos para su utilización . 

• Un eje de trabajo importante seda que los estudiantes 

revisaran permanentemente sus esquemas referenciales, que 

no son otra cosa que el conjunto de conocimientos,actit.!:!. 

des y creencias que se han cristal izado en la personal ¡

dad del. sujeto, y conforme a las c.uales piensa y actúa 

!len-el-mundoll. Estos elementos, cuando intervienen en 

forma inconsciente o inadecuada, bloquean o. distorsionan 

el aprendizaje. La permanente expl icación del esquema 

impide caer en situaciones rigidas y estereotipadas, que 

son una barrera para el aprendizaje . 

• Debertan evitarse general jzaciones interpretativas acer

ca de los autodidactas. teni.endo en cuenta que éstos ac

túan.a través de esquemas diferentes yenc.arnan intere

ses distintos y desiguales según su status socioeconómi

ca. 
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.Todo nuevo aprend i e debería anal izarse no s610 desde un 

ángulo técnico-científico e instrumental, sino también en 

10 que concierne a su utilización humana, costos, m~mento 

adecuado para emplearlo, superación q~e entraña para el 

hombre, problemas que acarrea su empleo, etc. 
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NOTAS, CAPITULO SEXTO 

Pr ¡mera parte 

1. Hasta aquí el desarrollo del trabajo' ha sido básicament.e 
descriptivo. En tal sentido se ha tratado de ser 10 más 
minucioso posible, evi.tando por 10 general la formulaciÓn 
de juicios personales,. a f·in de lograr una exposición del 
fenÓmeno tal cual se da y no como debieraseropretendié 
senios que fuesé.. A. partir de aqur, si bien habrán de ha:
cersedescripclones. ~stas apuntan ala especificación de 
fundamentos teóricos a efecto de poder ¡·nferir el marco 
re'fere.ncial de la solución al problema planteado, la que 
figura en.e! ,próximo y ú]timocapítL\lo. 

2. De la promoción que ingresó en 1963 a la primaria (918, 
953 ),so 1 amente llegó al pr imer grado de educación supe"" 
rior el 17% (158,6tT), de acuerdo a las estadísticas de 
la Direcc,:rón General de Estadística de la SIC (1963-1970) 
Y de la Secretaría de Educación .públ ica .(1970-1976). Se 
presume que solamente el. 4% del total' de niños que ingre
sana la primaria alcanza a terminar estudios superiores. 
(Ver anexo 6. ) 

.3. Girardi,EdUcación integradora y educación 1 ¡beradora, 
pág .. 113. 

4. Comparar: BandeJat, La escuela capital ¡sta 

5. Manacorda, Marx.y la pedagogía moderna, págs. 137 y 138. 
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CAPITULO SEPTIMO 

Una propuesta de solución a Iss salidas laborales del SEA del 

CS 1 

l. Presentación 

En el capítulo precedente, se describieron las caracteds-

ticas psicológicas sicas del sistema educat tradicio-

nal, y' las posibles soluciones a los problemas que plantean. 

Para que estas soluciones sean realmente vl~bles, empero, 

se deberlan producir cambios profundos en el ámbito socio 

económico en el que el sistema educativo funciona. 

Cámbios de esta magnitud no son fáci les de real izar, ni 

tampoco esperables .en un COfto plazo. Esto quiere decir 

que la posibilidad que se ofrece a los sistemas abiertos 

aola a.ctualidad, es ladelr pr.;¡duciendo cambiospaulati

nos que generen y también acompañen aJos cambi.os socia

les. De otra forma se propondría un cambio que llevada a 

1 a const i tuc i óndé un sistema educativo, tal vez bien fun

damentado e incuestionable desde el punto de vista teórico 

y ~écnico, pero totalmente fuera de .la real idad.En esté 

marco debe quedar bien claro que los sistemas abiertos 

constituyen una solución CUALITATIVAMENTE diferente de la 

tradicional; ésto es, no. se trata exclusivamente de que 

los estudiantes no tengan obligaci6n de concurrir todos 
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los dlas a los salones de clase, a pasar lista de presen

te; de llevar un ritmo de estudio Impuesto por la escuel~, 

ajeno a su voluntad, etc. Entendemos que se est~ al co

mienzo de todc¡:¡ una nueva estrategia -pedagógica, que tendrá 

implicaciones no solamente en aspectos tales como la fij§.. 

ción de objetivos, la evaluación, etc., sino tamb.ién en 

la filosofía de la educación. 

La final idad de este capítulo es tratar de hacer presen~ 

tar 1 ineamientos generales operativos sobrE7 la implemen

tación de las salidas laborales de un sistema deenseña)l 

za abierta ya en funcionamiento. Se pretende particular

merite ubicarse en un plano realista, teniendo clara con

ciencia de que la meta última es, efectivamente, llegar 

aúna lIeducación a través del trabajoll; pero que tal ob

jetivo está por el momento muy distante, y que se puede 

arribar a él en forma flexible y progresiva. 

También se tiene clara conciencia de que es ¡;¡bsolutamente 

indlsptmsable aportar una soluéión, pues de la contrarib 

se cae fácilmente en la farsa de proclamar que se da una 

salida propedéut i cay ] abora 1 cuando a duras penas se. e~ 

tá cumpl iendo con la pr imera. Es por esto que hemos re

seRado en capftulos anteriores toda una serie de técnicas 

(análisIs ocupacional, cuadra analítico, certificación, 

or ientac ión, etc.) que contrlbu irán a aportar una solu

ción, si bien no ideal y definitiva, al menos practica-

ble y perfectible, que permita obtener buenas reSultadas 
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en la formación laboral dentro de los sistemas abiertos. 

2. Propuesta de solución. de las salidas laborales del SEA 

d~J CB 

Esta solución reclama la real ización de una serie de pa

sos, todos ellos esenciales. 

El primero debe ser la detección de !~s necesidades rea

les. que el pars, o una zona determinada de ~ste, tienen 

de cierta especiaJldad profeslonal. 2 En el curso de las 

tareas de información para la elaboración de la presente 

tesis, fuimos notificados de que el CECAT habra llevado a 

cabo estos estudios en el momento de 'elegir las sal idas 

laborales para el sistema escolar¡~ado. Cabrra pues in

vestigar si se utilizarfanlas mismas salidas para el SEA. 

Lo anterior tiene además una consecuencia importante .. Los 

estudiantes deben conocer en el momento de su ingreso qué 

opciones ofrece el SEA; 10 que permitiría al futuro usua

rio del s1stema facilitar las tareas de orientación y, a 

la Jarga, de ce~tif¡caci6n. 

A partir de aqufsurge una tarea esencial que deberían res. 

lizar conjuntamente el CECAT y el SEA: la confección de 

análisis ocupacionales. perfiles y c.uadros anaiíticos de 

las especial idades que la determinación de necesidades 

efectuada mostró como las más viables. Toda esta tarea 

debe tomar en cuenta las pecul iares ca,racterísticas del 

usuario (edad, sexo, experiencia laboral, intereses, 
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aptitudes, tiempo que puede dedicar al estudio, etc.). 

Cuando se ha señalado la importancia de la ¡¡detección de 

necesidades ll
, se ha querido indicar que la fórmula más co!:!. 

veniente debe considerar dos factores,: los requerimientos 

del pafs en cada especialidad y los intereses o necesida

des de los estudiantes en 10 que a formación laboral se 

ref j·ere, 

A cont~nuac¡ón deberla procederse a ¿onfeccionar los pla

nes y programas de estudio. Es evidente la necesidad de 

real izar esta tarea mediante la fijación. de objetivos. No 

obstante, esto es sumamente delicado, ya que habrá de cu!)2 

pI irse con los siguientes requisitos: 

2.1. Deberán realizarse, con la metodología propia del si2-, 

tema de enseñanza abierta, muchos aspectos teóricos 

de la formación laboral (textos diagramados. telemó

dulas, evaluaciones modulares, etc.). 

2.2. No podrá perderse de vista jamás la existencia, en 

los pl¡mes y programas en vigor, de un conjunto de 

asignaturas comunes (tronco común). 

2.3; A partir del cuadro anal ftico se confeccionará un di~ 

grama de lI es tructura del oficio ll
, Este se elaborará 

enel preciso momento del "desmenuzamientoll de la es

pecial idad en sus diferentes técnicas (o IItareas")¡ 

10 cual es importante, nos610para laelaboraci6n de 
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los planes y programas, sino para llevar adelante 

las tareas de certificación. Cada una de estas téc-

nicas es un MODULO de enseRanza-aprendi 

cluye una evaluación. 3 
e, que in-

En consecuencia, aguel losautodidactas gue posean cierto 

grado de capacS'tación .laboral, o Que dominen ciertas téc

nic<:isl podrán demostrar la posesión de ellas aprobando 

las. evaluaciones correspondientes. Por supuesto, aque

llos módolosgue sean acreditados no serán "cursados ll
• 

Esta. es l.lna de las características ,básicas que otorgarán 

flexibil idad al sistema que aquí se propone. Se acredita 

r.án aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que 

el sujeto domine, aunque los haya adquirido fuera de to

do sistema escolar. Este método tamb.ién ofrece la posl 

bilidad de acreditar los conocimientos que el sujeto ha

ya adquirido en el ejercicio de un trabajo concreto. C§! 

be mencionar que esto ya ha sIdo previsto, en parte, 

por la Ley Federal de Educación, que en su artículo 66 

señala: liLa Secretaría de Educación Públ ica creará un si~ 

tema federa·] de certificación de conocimientos, por medio 

dkl cual se expedirá certificado de estudio y se otorgará 

diploma, título o grado académico que acredite el saber 

demostrado, de acuerdo con el Reglamento que al efecto 

se expida y conforme a las siguientes bases: 
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1.- Que los conoclmlentos se acrediten por tipo educat! 

va, grado escolar o materia; 

11.- Que para acreditar un tipo o grado escolar deberá 

comprobarse la acreditación del tipo o grado inme

diato anterior; 

111.- Que Jos conocimientos se acred.itende acuerdo con 

Jos planes y programas de estudio en vigor; 

·IV.- Que se cumplan, en su caso, las prácticas y el ser-

vicio sotial correspondientes; 

V.- Que los conocimientos sean evaluados conformes pr2. 

cedlmientos que se establezcan tomando en cuenta 

las experiencias del sistema educativo nacional, y 

de acuerdo con 10 conducente con 10 ~ispuesto por 

el artículo 47 de esta ley; y 

VI.- Que el interesado se ajuste a las demás disposicio

nes legales relatlvas J, •
4 

L@ anterior permite introducírktoda una estrategia de ev-ª. 

luación en el ámbito de la capacitación laboraL Cabe 

señalar que no puede haber una estrategia eficaz de apre.'l 

dizaje y certificación sin información constante que per

mita identificar las deficiencias en el proceso del apre!! 

dizaje. A partir de los trabajos de Scriven y Bloom, se 

ha hablado de dos tipos de evaluación: la denominada 
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formativa. que proporciona información útil para dirigir 

el estudio de los autodidactas y la práctica de los prof~ 

sores; y la evaluación sumatlva, que atiende a la califi

cación de los estudiantes de acuerdo' con su rendimiento 

respecto a los objetivos del curso. En este sentido. la 

evaluación apl ¡,cada en estos módulos adquiriría elcarác

ter de Usumativall. 

2.4. Debemos señalar, reafirmando .10 dicho en el capítu

lo anterior, que la formación laboral es un proceso 

a través del cual se interviene deliberadamente so~ 

bre las organizacfones i sobre losindfviduos y 9r~ 

pos, a fin de producir cambios en el comportamiento 

de esos individuos o grupos. Al· apllear en la forma 

ciónlaborallos principios del aprendizaje y lo 

visto en nuestra fundamentación psicopedagógica, ha 

brá de lograrse la conjunción de la teorta ~ la pr~ 

xis y una mejora en las relaciones interper.sonales. 

Por otro lado, este proceso debe lograr una refle'

xión acerca de las experiencias pasadas y consti

tuirse en un esfuerzo continuo y creativo de pro

yecci6n de experiencias, continuándolas, altern~n

dolas o reorden~ndolas. Esto lleva al necesario 

aprovechamiento del control de los resultados, en 

tanto apoyos para futuras actividades. La promo

ci6n del ,trabajo grupal y la falta del autoritari2-. 

mo conducen a reforzamientos significativos de la 



2.5. 

141. 

conducta y a un :verdadero dominio de lo aprendido. 5 

En lo que se refiere a la adaulstcl6n de los conoci , -
mientos, habilidades y destrezas que no se posean, 

se debe recu r r ¡ r a una metodo I o'g í a comp 1 ej a. 

2.5.1. Es menester acudir en algunos casos a lapr~ 

.pa~acióh de material. utilizando la t~cn¡ca 

del texto diagramado. Esto será aprovechado 

cuando las técnicas lo permitan y encasas 

de aprendizaje.individual y autónomo. 

Este sistema permite el estudio del programa 

respectivo, la evaluación' mediante, pruebas, 

la verificación de errores y luego la aplicª 

ción práctica. No hay conferencias formales; 

se refuerza la retención y existe una inme

diata utilización práctica de 10 adquirido 

mediante.el pr~grama. Es puede hacerse re 

forzando 10 aprendido directamente en el pues 

to de trabajo de la fábrica. Desaparec~ as( 

él ¡'como si" para enfrentarse directamente 

al mundo trabajo (a lo real). En ia e 

cución prác~¡ca se descubrirán inseguridades 

y deficiencias y se reforzarán los hábitos 

eficaces. La responsabilidad de la enseñanza

aprendizaje, es compartida por ei programa

dor, los instructores y el estudiante. 
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del estudio dirigido. En 
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i cas der.' vadas 

ra1, esto re-

quiere el cumplimiento de ciertos pasos; 

- Expl icación (individual o grupal) previa 

de la tarea a real izar; 

famil iárlzación con el material propio del 

oficio; 

- Ut jI izac ¡ón de haj aS de instrucc Ión (una 

para cada módulo). Esta hoja contiene una 

dese ri pe Ión comp 1 eta de 1 a. ta rea (qué debe 

hacerse); listado de operaciones (cómo de

be hacer se); i rmac i ón tecno 1 óg i ca (con 

qué debe hacerse) y el derrotero (pasos de 

~j ecuc ión) . 

Esta metodología permite la utilización de 

las denominadas l1'salas de estudio. de la ta

rea". Estas funcionarían como]aboratprios 

en Jos cua 1 es se efectuarían 1 as pr6ct icas 

de un oficio determinado. Su ~q~¡po podría 

consistir en mesas de trabajo, archivo para 

Jadocumentación técnica, bibliotecas, mue~ 

trario de tareas, maquinaria (real o mode

lo) y ayudas visuales. Lametodología el 

da puede ser aplicada en forma individual o 
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grupal. En el primer caso se cumpltr~n es

tas etapas: 

a. Explicación del método; 

b. Recepción y exploración del materi.l; 

c. Solicitud de ayuda (por parte del autodi-
dacta) ; 

d. Evaluación ~iagnóst¡ca; 

e. Diagramación del derrotero de aprendizaje; 

f. Verificación con el instructor del derro-
tero elegido; 

g. Demostración por parte del instructor; 

h. Evaluación formativa; 

i. Verificación de errores y reforzamiento 
de habilidades eficaces; 

j. Evaluación sumativa. 

En el segundo caso se p~ocede, en I fneas· ge-

nerales, de la misma manera, pero enfatizan-

do entre los pasos tlb" y LlC
ll la lectura si

lenciosa y a continuación una discusión en 

que se ap~ ¡quen t'cnicas modernas de grupo 

(Phillips 6~6, operativa y otras de fndole 

similar). En los puntos Ilf[1 e tli", también 

se incorpora la discusión grupal. Pueden 

aplicarse aquT técnicas grupales de evalua

ción a nivel de la evaluación formativa. 
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2.5.3. Otra metodología puede ser la de trabajar 

gún el modelo de la propuesta anterior, pero 

en un puesto laboral de la industria de que 

se trate. En este caso,. el. ih.structor puede 

ser quien ejecuta las tareas en la empresa. 

Aqur el estudiante llegarfa con todos los 

fundamentos técn icos }' er¡ poses IÓn de un ma

nual con todas las especificaCiones técnicas, 

la hoja de instrucción y el derrotero. Qued~ 

rfi3 a cargo del instructor laapl lcación de 

evaluaciones formativas y, cuando los estu

di antes 10 sol i ci tasen, S;e efectua ría 1 a ev~ 

luación sumativa para acreditar el módulo co 

rrespondiente. 

Como puede suponerse la solución ideal al 

problema tratado ¡mpl icarra la util ización 

COMBINADA de las metodologlas sign¡;¡dasíPor 

ejemplo; preparar material .diagramado que 

faci lite el aerend izaje autónomo, ut il izar 

técnicas grupales sobre todo para la retro

al imentaCión, emplear lasllsalás de. estudio 

del as tareas" en situaciones "como si 11 y 

estructurar y evaluar concretamente el do

minio de 10 aprendido en el puesto de tra

bajo.6 
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La implementación que se pr6pone trata de utiliza al m6 

ximo los medios con que cuentan el C?legio de Bachilleres 

y algunos organismos r.we podrían coadyuvar al logro de 

los objetivos terminales del bachillerato. oportuno 

señalar la importancia de una correcta pianeación e impl~ 

mentación de las sal idas laborales del SEA. Hemos indic2. 

do ya que por decreto presidencial estebach.illerato es 

proped~ut¡co y terminal; y que si bien no otorga un tftu-

10 técnico, es el Estado, a través de un organismo desce!:!. 

tral izado, quien garantiza mediante u~a certificación que 

los egresadosdel CB cumplen correctamente con los requi

sitos mínimos para la ejecución de ciertas tareas con de

manda en el campo laboral. 

Por otra parte, se ha buscado presentar aquí los funda

mentos para una metodologra de implementación quS pueda 

ser epI ¡cada con los elementos técnicos necesarios en d¡~ 

ferentes sitios de nuestro país, Dado que, por ejemplo,' 

el CECAT de Chihuahua goza de autonomía funcional, nada 

impide la utilización de los pasos metodológicos indica

dos para llevar a cabo la planificación, ejecución y ev~ 

1uaclón con los obli~ados ajustes a la real ¡dad regional. 

Debe recomenda.rse que el SEA cuente con un organismo pro

pio que planifique, ejecute y evalúe las acciones de 
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formacI6n laboral. Consideramos que en un prlncipio es 

imprescindible contar con la ayuda del CEtAT; pero en el 

futuro, de implementarse una metodología como la propues

ta, se hace necesario autonomía al respecto. 

Es obvio que muchas acciónes'habrán de ejecutarse por ca!!.. 

venio con empre~as, organismos del Estado, etc., o aun 

por acuerdo especial con los centros ásociados. Muchas 

de las. acciones a real izar en los puestos de trabajo re

queriránde la colaboración de laboratorios, empresas tu

rísticas, agencia.sde publicidad, etc., de acuerdo con la 

especial Ldadde que se trate. Esto habrá de obtenerse m~ 

diente la implementación de cOlwenios'cuidadosamente ela-

borados. 

·En~lgunas circunstancias pueden cel rse conven ¡ os con 

grupos de empresas, cámaras y demás asociaciones de tndo-

le similar. En este caso es lido adoptar la. técnica 

grupal de adiestramiento compartido que propone, si bien 

con otros objetivos, el servicio nacional ARMO. Estos 

grupos son asociaciones de empresas que, careciendo de 

los recursos técnicos y financieros para organizar la fOL 

mación laboral de manera independiente, buscan mediante 

la coparticipación implantar el sistema que requierecacla 

.' b 7 empresa-mlemro. 

Támbién podría tomarse como base el Plan Escuela-Empresa 
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que implementa el CECAT para el sistema escolarizado, Se 

trata de la real ización de actividades qU.e comprenden fun 

damentalmente visitas a empresas y periodos de prácticas 
8 9' en las mismas. ' 

En ambos casos se requiere una total reestructuración de 

las soluciones ,mencionadas, atendiendo a las .pecul iarida-

des del sistema que se propone. 

Otr~ cuestión a considerar es aquella que se refiere a la 

demandadeegresados. Si bien, como ya se señaló, no se 

están formando técnicos, será forzoso tomar en cuenta la 

tasa de crecimiento yla tasa de repo,iclón de las espe

cialidades seleccionadas, a fin de no provocar una pronta 

saturación del mercado ocupacional con' la consiguiente 

frustración de los egresados. Esto lleva a la considera

ción anticipada de nuevos programas. Deben preverse con 

suficiente antelación los cambios de especial ¡dades a efe~ 

to de no provocar una baja el rendimiento 1 sistema 

y un aumento en sus costos de operación. 

La siguiente cuestión se refiere a la estimación de la c~ 

pacidad del sistema. ¿Qué cantidad de estudiantes se po

drá sorber de acuerdo a la capacidad ¡nstal~da y a los 

convenios en vigor? 

Estos últimos aspectos hacen indispensable la. estructura

ción ,de un sistema de seguimiento de egresadoS, a fin de 
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verIficar su rendimiento en el puesto de trabajo y el nú

mero que está efectivamente laborando en.su especial idad. 

Por supuesto, esto habrá de funcionar también como meca

nismos de retroa] imentación del sistema .. 

Los aspectos económicos y financieros también exigen de 

un anál isis cujdadoso. Aqu1 los instrumentos adecuados 

son: el análisis de costo-beneficio y la técnica de pre

supuesto por programa. Es importante el establecimiento 

de un sistema de becas, patrocinios recuperables o 1 icen~ 

clas ¡llagadas de estudio. Estos mecanismos bien podrían 

ser utilizados solamente para la realización de tareas en 

los puestos de tra~ajo. 

Estas ~lt¡mas variantes t~l vez deberían serespecialmen

te consideradas en el caso de una APERTURA REAl;. de! slst.!:. 

ma hacia los TRABAJADORES (pudiéndose así combatir la es

tructura piramidal referida en el capítulo anterior). Es 

conveniente agregar aquí algunas consideraciones (congrue!:!. 

tes ,con la apertura del sistema) sobre las características 

que se han detectado del "estudiante-obreroll y de sus ca!:!. 

secuencias para'el proceso de ense"anza-apr~nd¡zaje, a 

saber: 

El estudiante-obrero estudia porque quier~. 

Esto implica que debe enfatizarse la consideración de 

qu~ el estudiante es el eje del procesa y que puede y 

debe. asum ir 1 a responsabi 1 i dad que 1 e corresponde. 
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El estudiante-obrero tiene experiencia de la vida. 

El servicio de orientación, los asesores y los monlto

res deben conocer perfectamente bien esta característi

ca del estudiante y utilizar su experiencia, relaciona~ 

do el proceso de aprendi e con ella, tan estrechamen

te como se pueda. Si. como ya vimos, esto es consider§!.. 

do a nivel dé la certificación, con mayor razón debe 

serlo a nivel de la enseñanza-aprendizaje . 

• El estudiante-obrero suele ser novato en el estudio. 

Por esto, la adquisición de hábitos de estudio eficien

tes merece especial atenci6n. Además, asignaturas ta

les como taller de lectura y redacc'ión, y metodología 

de la ciencia, adquieren particular importancia. 

El estudiante-obrero rara vez está acostumbrado a las 

ideas abstractas. 

Esto pone en jaque a 1 s ¡ stema. Por un lado deberá ha

cerse un esfuerzo para concretar ejemplos y referirlos 

a la experiencia vivida; y, por el otro, las impresio

nes aportadas por estos autodidactas obligarán .a nece

sariaS adecuaciones de contenido y act ¡vidades. 

Al estudiante-obrero le interesan las situaciones y pr~ 

bremas reales, no las asignaturás de examen. 

Esto es a veces diffcll de comprender para el personal 

docente tradicional o rígido. En ocasiones, es 
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de abordar cada cuestión por todos los ~ngulos que co-

rresponda. 

A muchos estudiantes-obreros les interesa lIilustrarse ll , 

no para saber m~s, sino para desplegar una acci6n so-

c ¡al. 

En estos casos el Jema puede ser Haprender hecLendol1 y 

entqnces el papel del personal docente se transforma y 

adquiere especial significación. A ojos de este auto

didacta, no interesarán tanto los títulos académicos ca 
. 10 

mo las actitudes vitales que dicho person¿d asuma.' . 

Lo apuntado en estos últimos párrafos sirve de ejemplo de 

las variantes que se introducirán en momentos de la APER

TURA DEL SISTEMA. Consideraciones de este tipo deberán 

llevarse a cabo para la elaboración de material didáctico, 

~laborac¡ón de planes y programas de estudio, elaboración 

de proyectos, así corno para la planeación,ejecúción Y e v 2-. 

luación de la formación laboral, especialmente por lo que 

hace a ESTUD (ANTES-AMAS DE CASA, ESTUDIANTES FORANEOS, 

ESTUDIANTES INVALIDOS, etc. 

Estas apreciaciones llevan indefectiblemente a que se pr~ 

vea también la necesidad de ana·lizar los objetivos, tanto 

ge enseñanza como de aprendí e, a la luz decaracterrs-

ticas que todos los sistemas abiertos, dicen valorar, perb 
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que en la pr'ctica .son muchas veces ignoradas. Esto es. 

¿cuáles son las caractedstlcas esenciales de objetivos 

de autoaprendizajeen un tlestudiantadol! definido COMO 

HETEROGENEO? Se recrudece aqur la vieja pol~mica de la 

fijación a priori de objetivos a lograr pOí parte de !l es -

tudiantes medios lt
• raías veces caracterizados con exacti-

tud. En el ca~o partic~lar del Colegio de Bachilleres, 

esto se ha traducido en la consideración de los progra

mas. del SEA como una adaptación de los vigentes en el es-

cotar izado. El fundamento de ta adaptación ha estado 

dado por la supuesta necesidad de cubrir recaudos le

les insoslaya~les. 

Otro aspecto digno de ser tomado en cuenta es el de las 

previsiones de Personal. La implantación de las sal idas 

Ja60rales con esta metodo1ogia, va a requerir la reubica

ción de cierto personal, monitores por €!jemplo,11 y la 

contratación de nuevo personal (programadores para el 

aprendizaje de oficios e instrus-tores-asesores., Nótese 

que habrá de requerirse una seria c·a1ificación y especia

,1 iZ,ación profesional del nuevo persona!. 

De acuerdo con la metodología que s.edesee implementar, 

surgirán requerimientos ¡=speciales de equipo, especial

mente de salas deestudlo de tareas y de alguna maquina.,. 

riaespecífica. Debe recordarse que parte de esto puede 

obtenerse del sistema escolarizado, y que en el caso de 
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algunas salidas labora'les puede recurrirse al empleo de 

modelos d¡d~cticos. 

En esta misma ~rea de requerimientos es importante hacer 

notar que, de acuerdo con la metodología seleccionada, ha 

brá que tomar especiales precauciones en 10 que hace a la 

provisión de h~rramientasy equipo individual y de mate

riales para conSUmo. Per.iódicamente será muy conveniente 

analizar la utilidad del programa implantado. Esto requ~ 

rirá de un serio análisis de 105 criterios de evaluación 

seleccionados y una consideración de~los juicios que el 

personal docente y técnico, estudiantes. evaluadores y r~ 

pres~ntantes de centros asociados y lúgares de trabajo, 

hagan de Té) marcha del sistema. Tambi debería estable-

cerse un mecanismo de intercambio experiencias (funda-

mentalmente pub1 icaciones), que se realizaría entre 105 

participantes del proceso (a~esores. ¡nstr~ctores, autod! 

dactas, etc.), así como entre organismos. A parti r de 

esto podrán obtenerse otros crIterios generales de retro

alimentación, que permitan la constante adecuación del 

sistema a las reales necesidades que el mundo del trabajo 

plantea. 
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NOTAS, CAP I SEPTIMO 

1. imos al lector que en la caos i Ión del capítu-
lo Que aquí se i debe tener sIempre presentes el 
desanoHo 1 ideas básica,s del !tul0.sexto. Esta 
consideraciol) .se hace con el eto evitarnos ¡atrans 
cripci6.'1i permanente de .eferenc aso citas; 1 cual n05 -

cÓ{l!dluciría. sin duda al • a a elaboración un caPI 
tuJa séptimo sumamente y farragoso. 

2. ~ Ver anexo 7.· mode 10 responde a 1 a metodo log í a de 
formación profesional. adecuándolo puede utilizar 
fe<;:tamente bien los fines Que aqu í se desean. 

3 •... Ver anexos 8 v9 en los .que se proponen mode Los de ho
jasde evaluación para las tareas de cal ifieaeióny de 
evaluacioo sumatlva. 

ley Federal de EducaciÓnpubl 
el 29 de noviembre de 1973. 

en el Di ar i o Of i e ¡·a 1 

6. CcmisuHarnota número 1 del capítulo. 

8. 

9. P!och',íanaprovecnarse los periodos de vacaciones de. los 
autooidact.as que t.rabajan . realizar sus prácticas 
en lospropiosoentros de acuerdo con la 
especial izaciÓR elegida. 

lO~ ;fHT" La educación obrera y sus.técn ieas, págs. 41. 42. 
75 y 81. 
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11. Rec;omendamos capec ¡ tar a 1 mon i tares de 1 SEA en tareas 
de orientación. ne ser as el sistema obtendrfamayo-
res beneficios en cuanto a de trsbajo y a recur~ 
sos financieros se refiere, de dar oportunidad a 
estos profesionales {monitores de cumplir tareas de re 
levante importancia,tanto para ellos como para los 
usuarios. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este ecápite se presentan conclusiones y recomendaciones 

que,si bien se han tomado básicamente de la consideración de 

un sistema y en particular de educación abierta de nivel me

diq superior. se estima son de validez para la implantación 

y operación de otrós sistemas de esas mismas características. 

E¡conocimiento directo o a través de documentos de varios 

sistemas en funcionami.ento, tanto en el país como en elextra!l 

Jero, amén del estudio de una extensa bibl1ograffa, permiten 

proponer estas conclusiones y recomendaciones. En lo .que ha

ce a la forma de presentación, primero encontrará una .con

clusión (c) e inmediatamente después la recomendación (r) res 

pect ¡va. 

le. El aLimento de la población, su irregular di tribución y 

la caprichosa creación de fuentes de trabaJo,determl.

nan que el presupuesto educativo sea manifiestamente i!l 

suficiente para atender la creciente demancla. 

lr. Propiciar la apertura coordinada del sJstema educativo 

nacional .• y su articulación con el mundo del trabajo cQ. 

mo solución contribuyente él ese problema. 

2c. El actual sistema educativo nacional manifiesta una pr~ 

ferencia significatIva por la formación general básica 

de corte humanfstlco. 
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2r. Favorecer la extensión de planes y programas de estudio 

que integren los aspectos proped~utJcos y laborales, asf 

como nuevas ~speclal ¡dades en las salidas terminales. 

3c. Los sistemas escolarizados imponen, 'por su propia estruc 

tura, un determinado ritmo de. aprendizaje, que al no po

der ser sosten,Ido por muchos estudiantes se convierte 'en 

un factor de deserción. 

3r. Crear- sistemas educativos flexibles, donde los sujetos 

impongan su propio ritmo. 

4c. S ¡bien .es intención decla rada de todos los s istemas de 

educación abierta el dirigirse a la población marginal 

del. sistema educativo, la ¡dad muestra .que se est& 

atendiendo sólo parcialmente a esta población. Es prin

c ipa I~énte 1 a clase med i a I a que se benef j c i s· de ta I es 

esfuerzos.· 

l;.r. Flexibll izar los requisi burocráticos, de eqúivalen-

cla, de horarios, etc., y llevar a cabo una poI ítica ad~ 

cuada de convenios, de apertura de nuevos centros asoc¡~ 

dos y de certif¡~ación del saber adquirido. 

Sc. Los sistemas de educación abierta pretenden constituirse 

en transformadores de la realidad económica y social. No 

obstante, existe. una marcada prevalencia de contenidos 

programáticos repetitivos y teóricos. 
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Sr. Estructurar planes y programas de estudio con un alto 

contenido práctico y de directa relación con la estruc

tura socioeconómica regional y nacional. 

6c.Sehal1 esbozado caracterizaciones generales del autodi~ 

dacta o "usuario" de los sistemas de educación abierta. 

6r. Debe efectuar~e una serie de ~studlos que permitan la 

detección de los rasgos psicosoclológicos esenciales del 

autodidacta mexicano, atendiendo a las variantes indivl 

duales, de grupo y regionales. 

7c. LoS; sistemas de educación abierta "enfatizan la creación 

de círculos de estudio como apoyp eficiente al proceso 

de" aprend lzaj e. 

7r. Es fundamenta"1 la redacción de un manual del estudiante 

que establezca con precislón las caracterJs~icas, los 

objetivos y procedimlentos, I~ duración, ete' a de esos 

círculos de ésaudio, amén, por supuesto, de establecer 

las normas generales del sistema. 

Be. Los sistemas de educación abierta prevén la utiliza"ción 

de metodologías de educación personal izada y grupal. No 

obstante, sé ~prec¡a una tendencia a la individualiza

ción; situación que no es solucionada, por el" momento, 

con el funcionamiento de los círculos de estudio. 
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Sr. Enfatizar la adquisIción de h~bitos cooperativos por pa~ 

te de los estudiantes, a fin de evitar al máximo el ¡ndi 

viduaT ismo, la manipulación, la falta de comunicación y 

la carencia de una verdadera comunidad estudiantil. 

9c. Los sistemas abiertos, al seleccionar las sal idas laborÉ!. 

les.o propedé~ticas y terminales, toman en consideración 

las caracterrsticas del ámbito laboral, mas no conside

ran, yor 10 general, la estructura de las ocupaciones. 

9r. Es necesario planificar este proceso, utilizando las té~ 

nicas del análisis ocupacional, los cuadros analrticos y 

la certificación de las calificaciones ocupaciOnales, en 

correlación directa con una formulación de programas de 

estudio por objetivos. 

lOco Los sistemas abiertos actualmente en 'operación Se diri

gen casi exclusivamente a atender las neces.idades de los 

nivel,es básico, medio y medio superior. 

10.r. Seda val loso encarar una acción 'Orgánica en. eJámbito 

de la formaclón profesional permanente, 

TIc. Existen canales de relación entre los sistemas eje educ!!. 

ci6n lerta y los d¡~ersos sectores del trabajo y la 

economía. 

11r .. Institucionalizar, a nivel de los di.ferentes sistemas, 

la relación señalada, mediante la creación de 
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organismos consultivos integrados por empresarios, traba

jadores y el Estado. 

12c .. Los sistemas de educación abierta han prestado poca atsn 

ción a las tareas de orientación prófesional. 

12r. Es imprescindible la creaciÓn de órganos que proporclonen 

servicio de or~entaci~n profesional en los dlstlntossis

temas de educación abierta. Estos órganos deberán regir 

su acción de acuerdo con un programa que d~ especial ~nf~ 

sis a los momentos de ingreso al sistema, opción de espe

clal idades y egreso. Sería muy provechoso lograr una pe!:, 

ticuIar interrelación con el sistema .de certificación de 

las Cal IfJcacionss ocupacJonales. 

13c. Existe el peligro de que la relación de los sistemas 

abiertos con organismos o empresas en forma de centros 

asociadOs,primordialmente, derive en una formaCión diri 

gida exclusivamente a la satisfacción de las necesidades 

de personal de estos organismos o a la preparación de m-ª. 

nQ de obra barata. 

13r. Es forzoso que se realicen estudios y proyectos previos 

a la implantación de sistemas; que se normal ice la redas 

ción de convenios y se SUPervise adecuadamente la opera

ción de los sistemas a efecto de evitar caer en 10 seña

lado en el punto anterior. 
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14c. Los sistemas de educación abierta se fundamentan en cler 

tas teorías psicológicas, aunque normalmente este no ha 

sido especificado y menos aún desarrollado . 

.14r. Promover la formulación de marcos téóricos que fundamen-

te~ estos sistemas y que apunten ¡cemente a eliminar 

la d¡sociac¡6~ entre la teor y la práctica; realizar 

el aprendizaje a través del t O; enfatizar el traba

jo cooperativo; fomentar el pensamiento creador; apr.ender 

para transformar; planear experiencias de aprendizaJe;· 

evitar el paternalismo, el autoritarismo yel chantaje 

afectivo; facil ¡tar la adqu¡$!clón de a~tonomra en el 

manejo de los instrumentos de indagación yexperimenta

ción; propiciar la autocrítica y la relación de la educ~ 

cl ón y e l mundo de 1 trabajo. 

lSc. Los sistemas de educación abierta están estructurados en 

planes, programas, evaluaciones, etc. 

1Sr. Es indispensable que se promueva la investigación de las 

características pecul lares de los objetivos en los siste 

mas de educación abierta, el lIa prlorismo" de esos objetl 

vos y la diferencia entre los autodidactas frente a la 

uniformidad del planeamiento, construcción y administra

ción de pruebas objetivas. 

16c. Los sistemas de enseñanza abierta presentan una metodo-

10g diferente, pero planes y programas muy semejantes 

a los de la educsc16n eseolarizada. 

------_.---------------------------------------------------------



16r. Es conveniente promover la real ización de estudios espe

cialesque tiendan a la consideración de 10s sistemas de 

educación abierta como cualitativamente diferentes de 

los escolarizados. Esto habr' de t~ner en cuenta muy es 

pecialmeMte que no se trata de eliminar la asistencia 

diaria, sino de crear una nueva modalidad de aprendiza.., 

je. Frente a esto se debe respetarla garantía delato.!:. 

gamiento certificados confiables .. Empero, esto no 

quiere ded r que deban seguirse estrictamente en1 a edu

cación abierta los planes y programas de los sistemas e~ 

colar izados. 

nc. Hasta el mom~nto, los sistemas de enseñanza abierta han 

manifestado preocupación por permitir sal idas propedéutl 

cas y laborales a nivel medio superior. Por otro lado, 

el artÍcu]066 de la Ley Federal de Educación propugna 

la creación de un sistema federal de certificación de ca 

nacimientos, 

. , 

17r. Es urgente llevar a efecto adécuadamente lo señalad.oen 

la conclusión; para ello se sugiere: reglamentar el ar

tkulo 66 de la Ley Federal de Educación, crear el sis

tema federa 1 de ce rt i f j cac i ón de conoe i mi entos ¡ cons i d~ 

rar mecanismos de certificación de habilidades ydestr~ 

zas, crear mecanismos aptos para la formación laboral 

permanente y su consecuente certificación, util izar la 
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técnica de certificación de las cal ificaciones ocupacio

nales y supervisar el funcionamiento de los sistemas de 

educación abierta en tanto otorgantes de certificados que 

avalen la posesión de una habilitación propedéutici;I y 

minal. 

l8c. los sistemas de educación abierta no han previsto metodo-, . 

logras especiales para la denominada formación laboral. 

18r. Iniciar estudios destinados 'a elaborar metodologías esp!!t 

ela les u t 11 izando los p r i nci pi os de 1 texto di agramado. 

del aprendizaje de oficios y de las técnicas grupales de 

aprendizaje. 

t9c. Los sistemas de educación abierta han planeado sus sali

das laborales sobre la base de estudios previos. 

19r. Se propone el diseño de una metodología uniforme que con

sidere: la oferta y la demanda~ las tasas de crecimiento 

y de reposición, los resultados de los an~l¡s¡s ocupacio

nales y la capacidad de los distintos sistemas. 

20c. Los sistemas de educación abierta han elaborado metodolo-

gras aptas en lo general para una real apertura del sls-

tema. 

20r. Se sugiere la real ización de estudios tendientes a elabo~ 

rar material d¡d~ct¡co. planes y programas de estudio, s¡~ 

te~as de evaluación ~spe~lales para estudiantes-amas de 
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casa, estudiantes for~neos, estudiantes ¡nv~l¡dos, estu

diantes obreros, etc. 

21c. Los sistemas de educación abierta han manifestado inte

rés por 1 a formac i ón de su persona 1 'académ ¡ca. 

21 r. Debería elaborarse un plan nacional de formación y actu~ 

lización de pérsonal administrativo, ,técnico y académico 

de los sistemas de educación abierta, que considere ese~ 

cialmente que se trata de generar una nueva mentalidad y, 

en consecuencia, auténticos cambios de actitudes. Debe 

darse especial énfasis a la formación de monitores, ase

sores personales, consejeros y promo~ores en el área de 

la orientación profesional. 

22c. Se han dise.ñado planes y programas de estudio para las 

sal idas laborales en los sistemas de educación abierta. 

22r. Es importante lograr una revisión de tales pl~nes y pro

gramas, y que se considere la posibilidad de implantar 

la solución que a ese respecto aquí se propone. Esto 

haría 'necesarias además la contratación y formación de 

nuevo personal, específicamente programadores para el 

aprendizaje de oficios e instructores-asesores. Se 

propone también la util ización de sistemas modulares d~ 

rivados de la "estructura del oficioH para la elabora

ción de dichos planes y programas. Su implantación, 

por otra parte, impl ica requerimIentos especiales de 
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equipo y material audiovisual. Dada la diversidad y co~ 

to de ~ste, se sugiere la preparación de una metodologra 

específica para esta tarea. 

23c. Los sistemas de educación abierta n~ han previsto m~to

dos de seguimiento, evaluación y revisión de su planea

miento. 

23r. Es menester que los sistemas de educación abierta, con la 

flexibil ¡dad que les es caracterrstfca, util icen una me

todología que garantice su constante revisión y puesta 

al día. 

24c. Se ha previ~to el cumpl ¡miento de actividades prácticas 

para reforzar la formación laboral en los sistemas de 

educación abierta. 

24r. Se sugiere el estudio de nuevas posibil ¡dades o alterna

tivas a este respecto. Por ejemplo, aprovechar los pe

riodos de vacaciones de un trabajador para cumplir, en 

los centros de estudio o lugares de trabajo, con dichas 

prácticas. Es conveniente tener en cuenta que, si bien 

es loable cumplir con el principio del aprovechamiento 

óptimo de la infraest~uctura existente, no se debe por 

ello forzar al autodidacta a ajustarse a horarios rígi

dos, a trasladarse a centros de difícil acceso o a ingr~ 

sar a sistemas que hagan inflexible la educación abier

ta; tOdos éstos pueden ser factores de deserción. 
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25c. los sistemas de educación abierta elaboran publicaciones 

para da r a conoce r sus exper ie nc i as. 

25r. Es indispensable implantar un mecanismo de intercamblo 

de. experiencias entre participantes'y organismos a efec

to de lograr una buena retroal imentación y una adecua

ción constante. de los sistemas a los avances cientrficos, 

técnicos, pedagógicos y del mundo del trabajo. 

26c. En el curso de la realización de la presente tesis, fue 

posible detectar la existencia de una tendencia a la pr~. 

liferación ¡nd¡scrimi~ada de sistemas de educación abieL 

ta. 

26r. Debido. al pe1 ¡gro que entraña una situación como la señ~ 

lada, se recomienda la creación de un organismo de supeL 

visión y control del ftJncionamiento· de todos los 5iste-· 

mas de educación abierta. 

27c. la experiencia pertinente del autor de este trabajo ha 

demostrado que gran parte de los buenos resiJ ltados de un 

sistema de educación abierta dependen de sus programas 

de promoCión y sistemas de comunicación (directa o cara 

a cara, indirecta-unilateral, indirecta-bilateral" etc.L 

27r. Deberán elaborarse ampl ios y efectivos programas de pr!2. 

moción en todos los niveles educativos (básico, medio, 

medio superior Y1Por qu' no? tambi'n en la capacitación 
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profe,ional, etc.) y en todos los sectores (institucio

neseducéltivas, empresas, sindicatos y otros. Es indi2-. 

pensable real izar vastos estudios para encontrar los m~ 

dios más idóneos de comunicación (perffiélnente, eficaz, 

veraz, oportuna, etc. L tanto interna como externa, esto 

es, para el propio sistema y para los usuarios. pro-

A" moción y comunicación deberán hacerl~ llegara] receptor 

básicamente información impresa (con téxtos breves, am

pI jos espacios, ricos en lengLEljes iconográficos y a va

rias tiritas; uti 1 izando, naturalmente, los códigos más 

aptos para el decodificador). 



ACREO I TAR 

ACTITUD 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDADES 
PARA ESCOLARES 

ADIESTRAMIENTO 

AGRESION 

ANALISI.S 

GLOSARIO 

Acto de reconocer oficialmente los conocimien 
tos adquiridos. 

Tendencia a reaccionar favorablf;! o desfavora 
blemente ante una clase determinada de estr= 
mulos. En educación es la predisposición 
del estudiante hacia el contenido por apren
der, yal proceso y situaci6n de enseRanza-
aprendizaje. . 

Conjunto de tareas que se. sugieren él los es
tudiantes a fin de ampl ¡Brlos aspectos con
tenidos en el paquete d¡d~ctico. o para re-
forzar su aprendizaje. 

Eventos organizados y ~esarrollados por estu 
diantes, tales como: equipos deportivos, 
tro experimental, cine c;:lub y taller de cine 
experimental, club fotográfico, visitas guia 
das, encuestas, etc. -

Es la acción or ntada a dotar a una persona 
de los conocimientos. habll idades yactitu
des que le permitan realizar eficientemente 
las responsabilidades del puesto de. trabajo 
qi:Je df;!sempeña. 

Reacción a una amenaza (o 10 que interpreta 
el sujeto como tal) contra el pQder propio. 

Es un proceso que incluye el fracclonamien
to.del material en sus' partes constitutivas, 
la determinación de las relaciones prevale
cientes entre dichas partes y. la compren
sión de la manera en' que estan organizadas. 

ANALlSIS DE LAS 1. En general, impl ica el proceso de anal i-
CALIFrCACIONES zar las destrezas. físicas ycognosciti

vas requeridas por alguna persona que 
desempeña una .tarea no supervisora en la 
industria o el comercio. Este análisis 
puede ser det~11ado o ~ener.l, de acuer
do con las circunstancias; todo lo que 
se requ iere es que sea suficientemente 
sistemá.tico y detal lado como para formar 
la base de un buen programa de capacita
c ló,n. 



ANALI SIS DE 
LA.S TAREAS 

ANAL1S!S 
OCUPACIONAL 

APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR 

ÚTITUD 

APRENDIZAJE 

ASESOR 

AS IGNATURA 
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2. Especlficamente se refiere a las habi¡ 1 
dades manuales y sImilares, de las que-

identifican y registran las caracte
r sticas psíquicas y fisio~ógicas de un 
desempeRo cal ¡ficado, determ¡n~ndose 
las sugestiones, las respuestas y las 
tornas de decisiones involucradas. 

Examen sistemático del comportamiento reque 
rido para desemp'eña, una tarea; su objeto -
es ¡dentif¡c~r áreas de dificultad y t~cn¡-

cas apropiadas para c.:;¡pacitar, así como es'" 
coger los métodos did~cticos necesarios pa
ra lograr una instrucción adecuada. 

Proceso en virtud del cual --y mediante el 
empleo de la observaciÓn,las entrevistas y 
el estudio.,.- se identifican las actividades 
y requisitos del trabajador y los factores 
técnicos y ambientales de una ocupación. 
Comprende la identificación de las reas 
de una ocupación y de las habll idades, cono 
cim1entos, aptitudes y responsabilidades -
que se requ ¡e reridel trapaj ador para una 

. ecución satisfactoria. 

Grado en que un estudiante o.grupo de estu
dis.ntes alcanza un conjunto de objetivos de 

'aprendizaje. 

Potencial que posee el individuo para apren 
der. Condi e i ón o ser le de caracter í st ¡cas
que permi ten él 5uJetoad9l1i ri r, mediante 
algún entrenamientoespe.clfico., un co.noci
mientó o una habilidad. 

Es la modificación de la co.nducta como. re
sultado. de la experiencia. 

Perso.na que at jende las consu 1 tas de los es 
tud i antes, y que puede mot i va r, exp lica r,
orientar yauxi I ¡!Ir en ]¡¡¡¡ sol uc ión de. 10.'$ 
problemas de aprendizaje. Es un profesÓi:r\?;,,;:: 
es pec i él ti zado en determ i nada á rea de cono-' 
cimiento. 

Unidad b~sica fundamental del pro.ceso. de 
enseñanza-aprendizaje. Está constituida 
por una serie de temas y subtemas. 



AUTOAPRENDIZAJE 

AUTOEVALUACION 

AUTOFO RMAC I ON 

AUTORITARISMO 

GJ.\LIFICACION 

CAPACHACION A 
TRAVES DH 
TRABAJO 

CAPAC1TACION 
PARA EL TRABAJO 

CARGA ACADEMICA 

CENTRO D.E 
ESTUDIO 

Proceso de aprend1zaje que realiza una per
sona por s í m ¡ 5ma, de acuerdo con un 1 an 
sistematizado y en función de sus ,pOS il ¡. 
dades de tiempo y capacidad. 

Proceso, por medio del cual un,estudiante pue 
de estimar, por 51 mismo, cual itativa y cua~ 
titatlvamente, sus logros en el aprendizaje7 

Capacidad del individuo para determinar por 
sí mismo las características de su personali 
dad ( no es absoluta, ya que ningún i nd i v j- -
duo puede prescln~¡r de'su ambiente). 

Relación jerárquica que se ejerce siempre 
de arriba h¿cia abajo y en la cual se halla 
excluida la reciprocidad. 

Nota que obt el alumno; resultado de la 
codificación un conjunto de puntuaciones 
con base en una desviación tfpica y con el 
propósito de establecer una norma común. 

(Véase: Formación a través del trabajo) 

(Véase: Formación parae1 trabajo) 

Dosis de cursos que puede estudiar un alum
no de acuerdo con su ri tmo de aprendizaje y 
tiempo disponible. 

I destinado para que los alumnos real i
cen sus actividades académicas y complemen
tarías. 

CERTIFICACION DE Reconocimiento de las habilidades y conoci
LAS CAUFtCACIO- mientos que los trabajadores poseen de una 
NES OCUPAC IONALES ocupac Ión. 

CIENCIA 

C IRCULODE 
ESTUDIO 

Conjunto de conocimientos s istemat izados y 
ordenados de un determinado campo del cono
cimiento y con leyes propias. 

Reuniones programadas para el estudiante, 
con carácter obligatotio.o no. Se realizan 
con el objeto de consultar al asesor y/o m2. 
nitor, intercambiar experiencias con compa
ñeros, cultivar Las relaciones humanas, 



CLASE DOM I NADA 

CLASE DOM I NAN TE 

CLASE SOC tAL 

COMUNICACION 

CONCIENCIA 
. DE CLASE 

CONDIC 1 ONAM lENTO 
OPERANTE 

"CONDUCTA 

CONDUCT I SMO 
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estab 1 ecer canales y/o nexos más amp I íos de . 
. .. .. ,/' 

comunlcaClon. 

E:n rigor, los círculos que integra y atlen
de el monitor deberían denominarse: círcu
los de información y practicas, 

Grupo de individuos que carece de medios P5!. 
ra la producc Ión m~ ter ¡al y esp i ritua 1. 

Grupo de individuos que tienen a su dísposi 
é¡ón los medios para la producción materlaT 
y espiritual. . 

El determinante inmedfato de los contenidos 
de conciencia. 

Proceso vital mediante el cual un organismo 
esta.blece una relación funcional c6n~igo y 
con .el medio, y real iza su propia integra
ción de estructuras y funciones, de acuerdo 
con las influencias, estfmulos ycondicio~ 
nantes que rec ibede I exter.lor, enpermanen 
te intercambio de Informaciones y conductas. 

Act ¡tud con que una clase soda 1 se .define 
a sfmisma, con que asume su I"especti,va ena 
jo_nación. Puede ser d~.;conformióad y sati.s 
facción, ode inconformidad y'rebeldfa. -:-

Condicionamiento instrumental en E!'I cual el" 
sujeto 'Iemitell t a respuestaaprelJd ida en 
ausencia" decualquier estímulo partiCLllar 
que pudiera provocarla: 

Es toda actividad "oesplegada por e 1 organi~ 
mo. Para Skinner constituye el fúnciohél~ . 
miento de un organismo que actúa o está en 
contacto con el mundo externo. 

En general, .la p~s¡ciónsistemática gue so~ 
tiene que t.odas .. las funciones psicoTogicas 
pueden expl icarse en términos de reacciones 
mU$cularesy secreciones glandulares, y na .. 
da más; por lo tanto es el estudio objetivo 
de los aspectos de estímulo y respuesta en 
la conducta (Wa.tson); más específicamente: 

1. Conductismo metodológico (empírico}; pun 
to de vista según el cual la conducta es 
lo único que pueden estudiar los hombres 
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de ciencia, requiriéndose por lo tanto 
técnicas estrictamente objetivas, como 
en todas las ciencias naturales. 

2. Conduct i smo metaf·í si co (rad ¡cal.); pos i
ción filosófica que niega la existencia 
de la mente; un tipo de monismo físico. 

,Persona que se encarga de promover, organ i
zar y/o desarrollar, en un Centro de Estu
d¡o~del SEA, alguna o algunas de .las actI
vidades complementarias programarlas (obliga 
torias o voluntarias). . Se encarga también
de evaiuar las actividades en lasque ¡nteL 
viene. 

Visita que realiza un estudiante a un ase
sor académico en forma individualizada. 

Hacer surgir la conciencia que emana.de lél 
percepción de las vivencias personales, co
munitarias yde la praxis socio-poI íti<:;:a 
del. pueblo .. No esel fruto delconocimien
~tQlntelectual o adoctrLnamiento. La djfé-
renciaesenci al ceneste ú] t imoestá .en que 
laconscientizaciónentrega los instrumelil'" 
tOSj?araque laspers.onas y los pueblos ad
quieran la capacidaddecompreRder sus pro
p las 'rea l¡'dades. 

Es el conjunto de elementos (taTes como; 
conceptos, principios, informaci6n factual, 
v~lores~ actjtudes. etc~,que son ensefiados. 
a los estudiantes.·· . 

. ~econoc ¡mI ento oHci a 1 ~d'e T conOll> ¡miento ad:" 
qu i ri do. 

Lo que puede distinguirse o identificarse 
como de clase diferente; 

Lo que puede distinguir!:i~ o identi,ficarse 
como diferente en cantidad o monto. 

Conjunto de conocimientos, valores y expe
r iene i as, plan ifi tados, organizados yesp!!t 
e i fi cado s , que seemp 1 eanen uno o más cu r 
sos de una institución de formación. -
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La manipulación emocional de otra ·persona 
para alcanzar un beneficio personal~ 

Grado de eficacia con que Se real iza una ac 
tividad generalmente de. índole psicomotora-:-

Movim i ento de ritmo terna río (tes i s, antí te 
s ¡s, síntesis) que sep.roduce por impl ica-
ción (no por casualidad mecánica),inmanen
te al pensamiento, ala vida O a la natura
leza. En la dialéctica, los conceptos, co
nio en un diálogo, chocan, .se coptradicen y 
se si nté ti zan en ·un cons tante avancé. . Ex i s 
ten varias udiálécticas",. siendo las más co 
nocidas las de Marx y Hegel. 

En su sentido más restringido equivale a la 
teoría de la ense"anza o de la instrucción; 
enotro, puede definirse como la t.eoría de 
los medios de educación, sea ésta intelec
tual,moral o ffslca. 

Pos i c: j ón metafÍ s i ca que· supone 1 a .ex i sten
cia tanto del alma como del cuerpo. 

Es la trasmisión de l~ cultura del grupo. 
de una generaci6n a la ot~a, merced a la 
cual las nuevaS generaciones adqui.eren la 
hab 11 idadnecesaria para rnanej ar! as técni.;. 
caS que condicionan la supervivencia del gr!!. 
po. 

Sistema que brinda oportunidad de acceso a 
la educación a 1 o.s adultos (en Méx ico,ma yo 
res de 15 anos) que por diversas razones nD 
han sido atendidos por el sistema escolari
zado. 

Acción social dirigida a transformar al in
dividuo yal medio que le rodea. 

Escue 1 a de pensam i ento f i 1 os6fi co que prop2. 
ne que todo conocimiento se origina en la 
experiencia. 

Metodología que destaca la. importancia de 
los datos y minimiza la de la inferencia 
teórica. 
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Se refiere al sistema y m~todo para dar in
formación, al control de la situación en la 
que ocurre aprendizaje. Inclu'te las 
vidades del maestro o asesor academico ~. 1 
del alumno. 

Es un método de enseñarrza que consiste en 
adaptar el contexto educativo a las ca 
rfsticas y necesidades rndividuales de 1 
alumnos: el estudiante asume la responsabi-
1 idad de planear y llevar a ~abo su ~ecuen
¿la de aprendizaje (estudio) con la as 
cja de asesores académicos. 

Doctrina de los fundamentos y métodos del 
conocimiento. (Véase gnoseología). 

Grado de i gua.l dad o compat lb i 1 i dad en~ re 
veles, programas y tipos de educaci6n. 

Recinto físico donde se realiza la acción 
educativa institucionalizada de un sistema 
soci,;¡l determinado, con "el propósito de per 
petuer. tránsformar y/o mejorar el mi.smo. -

Movimientos. gestos o palabras que un indi
viduo repite sistemáticamente. En psicolo
gfá sQcral. ideas que se forma un grupo ( 
za,pals, clase social o profesional, par 
do político, etc.) de sí mi smoQ de otros 
grupos. En general, son visiones simpl is
tas y alteradas de la real ¡dad, influidas 
por prejuicios. 

Consiste en hacer juicios de valor de pro
pósi tos, ¡trabajos, .sol uc iones, méto 
dos, materiales, etc. Está regulada por el 
uso de criterios o normas para que sea p 
cisa, eficiente, económica y satisfactor a. 

Proceso sis ico pare! que se determi-
na en qué grado uno o varios al~mnos logran 
un conjunto objetivos de aprendizaje. 

Proceso mediante el cual se valora, deter
mina, describe y clasifica algún aspecto de 
la conducta inicial del estudiante, con el 
propósito de establecer la presencia o au
sencra de habil ¡dades requeridas para cur
sar un tema, unida.d o asignatura; para co~ 
nacer el nivel previo de dominio y para 
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clasificar y determinarlas causa;; subyace!l, 
tes de. dificultad enel rendizaje. 

Proceso median el cual se va.lora, de 
na, describe yc asirlca algún. aspecfode 
la conducta intermedia del estudi con 
el propósito de informar, tanto a propio 
estudiante como al maestro, respecto del 
progreso alcanzado por el p~¡mero~ y para 
local izar las deficiencias observadas du~ 
rante un tema o unidad de enseñanza-apren
dizaje. 

"(Véase: evaluación formativa) 

Proceso mediante el cual se valora, determi 
na, describe y cJasiflcaalgún aspecto de
la conducta final del estudiante, con prop6 
s i tos de cer t ¡ f icae i 6n o asl gnac 16n de ca IT 
ficaciones. Es evaluacl6n se realiza al-
final de un~ unl o asignatura. 

(Véase: evaluaci6n sumatlva) 

Método fi los6fieo que cons i ste en la de?
cripcl6n pura del fen6meno. porlntu¡cl~n~ 
tal como se ofrece. No presupone nada; ni 
e 1 mundo natura 1, ni el sent ido común, ni 
las proposiciones de la ciencia, ni lase~ 
periencias psicol6gicas. Se coloca l'antesti 
de toda creencia y todojul~¡o para explo
rar simple y pulcramente lo dado. 

Es el m~todo de entrenamiento que se real ¡ 
za dentro de las mi,smascircunstancias fí:
sicas, en las que Un s~jetodeterm¡nado 
ber~ efectuar su actividad. 

(Véase: formaci6n para el trabajó y forma
ci6n a través del trabajo). 

Funci6n del sistema educativo para preparar 
al educando para el trabajo. 

Sentimiento que nace .en un individuo cuan
do su conducta hac la una meta o un obJet ¡
va resulta bloqueada y nOhaaprendidotéc 
nicas para hac~r frente a la nueva s¡tua-~ 
ción. 



GESTALT 

GNQSEOLOGIA 

GRUPO DIDACT1CO 
ELABORADOR DE 
CURSOS. (DEC)' 

HABILIDAD 

IDEALISMO 

IDEOLOGIA 

íNSTRUCCION 

INSTRUCTOR 

INTELIGEÑCIA 

LIBt:.RALISMO 

175. 

Figura o configuración que es Un todo ma-
yor que la suma de sus par . y ,de 
ser analizado en sus partes, se truye. 

Parte de la filosoffa que trata la formaan 
que se real iza el conocimiento. Estudia 
las relaciones entre sujeto-objeto. (Véase 
ep i s temo 109 í a) . 

Conjunto de personas especial izadas --profe 
sores, asesores académicos, asesores peda-
gógicos, evaluadores didácticos, técnicos 
en materiales audiovisuiles y guionistas de 
radio y TV-- cuya función es elaborar los 
materiales de los paquetes didácticos. 

Grado de dominio que una persona posee de 
una actividad determinada. 

Doctrina filos6fica seg~n la cual todo lo 
real es idea. 

Sistema de interpretaci6n de la realidad que 
la clase dominante de una sociedad produce 
e i ncu 1 ca por mecan Lsmos I ncanse len tes pa r a 
legitimar su dominación. . 

Es la transmisión sistemática de la infor
mación que guía el proceso. de aprendizaje. 

Persona cuya ocupación básica.es apl icar y 
evaluar los programas de adiestramiento (ca 
pacitaclóh, entrenamiento' o desarrollo) . -

Capacidad que un Individuo tJene para resol 
. ver problemas nuevos .. En tér'11inosbperati

vos, es el rendimiento del mecanismo mental. 

Se ent i ende,por es.te'.e l. conj un te de ideas 
( ideo 1 og í<id desa r ro 11 adasa ¡?ar t.i r del si-
910 XVII,sobre todo i;!r'Í Europa occidental, 
como crftica al absolutismo 'de; los'monar
caso Tienen ~us t~rcésen la Int1gUedad . 
Clásica, .én el Renacüniento yen la Refor..; 

. ma p'rotestante. . 

Proceso por el ,eúal foe .establece una rela
ciónde corretpondencia entre un conjunto 
o serie devalorés num'rlcos .~ person~su 
obletos,' seg~n Ciertas reglas establecidas. 
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Mediante la medicfón, se determina la cant! 
dad que posee el alumno de una cuálidad 0-
atributo dado. 

Es la oferta y demanda laboral. 

1. Representación a dos o tres dimensiones 
de un objeto o grupo objetosincorpo 
rados a un sistema; frecuentemente uti:" 
1 izada como un aux il ¡ a r de 1 a enseñanza. 

2. También se relaciona a una representa
ción abstracta dé un s ¡stema como en los 
casos deun modelo matemático de la eco
nom r a o una si tuac ron en 1 0.5 n~g.oc.i os * 

Parte de unprograma de estudios,integrado 
por contenidos y experiencias de aprendiza
Je, estructurado de manera tal que cOnduce 
al logro de un objetivo y permite ser eVa
luado en forma independiente~ . El módulo 
puede dividirse a su vez. en unidades. 

Pos ic ¡ ón metafí! ¡ca que supone s6 lo una re2, 
I idad básica; la mente o el cuerpo. 

Pasante o profesional que motiva y orient<3 
a los estudiantes en ·la realización sus 
trabajos o estudioS. 

Término amplio usado en psicologla para ex
pllcar lo que impulsa al individuo a la ac~ 
ción. la motivaciÓn puede .surgtr de una 
.gran d ¡ ve r s i dad de neces i dades . En educa -
ción, motivaciónimpl ica querer aprender o 
necesidad de estudiar; factor imprescindi
ble en el aprendizaje. La motivación puede 
ser intrínseca o extrínseca. Se conside . 
ra un p.rinclpio del aprendizaje dentro de -
la teorfa psicosocial. 

Es la descripción y del imitación de la con
ducta que se ~spera d~l estudiante al fina-
1 izar un ciclo de . instrucción. Esta definí 

. ción iricluyetanto el proceso de enseñanza
como el de aprendizaje, por lo que también. 
se util iza la expresiÓn "objetivos de .ense
ñanz.a-apr end i zaj e ll

• 
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Proceso que, mediante el empleo de técni
cas pedagógicas y de psicología epI ¡cada, 
trata de lograr que el participante se au
toconozca e interprete las características 
de su mundo, efectuandd elecciones libres, 
conscientes, adecuadas y responsables. 

Conjunto de instrumentos o medios de ense
ñanza-aprendizaje de que dispone el alumno 
para el estudio de un curso. Puede compren 
der: textos, cuadernos de trabajo, equipos
experimentales, filminas, programas de ra 
dio y televisión', etc. -

Ciencia de la educac¡6n~ 

Es una r~presentac¡ón, por 10 general gr~
fica, en la que~se expresan los resultados 
del an~ 1 ¡si s del a ocupación. 

Conjunto de materias, actividades y expe
riencias de aprendizaje, distribuidas en 
forma coherente y con sentido de unidad ~ 
continuidad, El plan corresponde a un ni
vel de estudios y obedece a objetivos defi
nidos, a diferentes niVeles de especifici
dad, que responden tanto a los fin~s de la 
educación como a objetivos de aprendizaje. 

Es la adhesión a la ciencia estrictamente 
empírica. 

Se desprecia toda ihformación o considera
ción que no pueda ser demostrada por Jos mé 
todos' de las cle,ncias experimentales .de que 
se dlspone en el momento. 

Validación de un principio en base ~ su 
util idad; posici6n filosófica segan la cual 
lo que es ~til es verdadero. 

Es la esencia del material ismo dialéctico; 
es su carácter práctico. Subraya que ra 
práctica es la base de la teorra, y que és-
ta ~ su vez sirve a la práctica. . 

Conjunto de contenidos y experiencias de 
aprendizaje de una materia o de uri área de 
conocimiento que responde a los objetivos 
generales del plan de estudios. 
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PRUEBA OBJETIVA Situación definida constituida por reacti
vos cuyas respuestas concretas se'estable~ 
cen previamente y en cuya puntuación no hay 
posib ji idad ded I ferenc i as de opinión .entre 
los diversos cal ificadores. 

RADJOMODULO Grabación magnetofónica que desarrolla te
rnas de motivación, refbrzamiento yapl Ica
c I ón de los con ten i dos o experi enc i as de . 
aprendizaje de un módulo. 

RANGO Qiferencia entre la puntuación más alta y 
la más baja de las obtenidas en una prueba 
por un grupo determinado. 

RENDIMIENTO (Véase: aprovechamiento escolar). 
ESCOLAR 

RETROALIMENTACION Proceso construido dentro de un sistema, 
por el que el resultado de la ejecución se 
compara cOn el cr ¡terio estab lec ido, propor 
clonando información de 10 adecuado de esta 
ejecución con la final idad de hacerla coin
cidir con el crit.erio .. Constituye el meca
nismo de ajuste del sistema con su medio 
ambiente. Se le considera un princ¡~io de 
aprendizaje dentro de 1 a teor ía cognosci ti 
va. 

SALIDAS (Véase: 'formación para el trabajo). 
LABORALES 

SALIDAS (Véase: formación para el trabajo). 
TERMINALES 

SISTEMA . Conj unto tata 1 de operac iones. ordenadas 
coherentemente entre sí, que tiene por fin!!. 
1 idad el cumpl imientode un objetivo gene
r al propues,to. 

SISTEMA ESCOLAR Conjunto de recursos humanos, materiales y 
técnicos destinados a desarrollar un proce
so educativo. que se realiza conforme a un 
currículum predeterminado, dentro de una es 
cuela (educaci~n inttamurosl.sujetoa un -
calendario escoJar y con horarios rígidos, 
baJo 1 a di recc I ón de ,un profesor .qu len 
desarrolla los programas de las asignatu
raso áreas de conocimiento al ritmo de 
ap rend i zaj ede la mayoría de los alumnos 
que Integran la clase o grupo escolér. 
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Se dese;nvue 1 ve y se da. en las escu.e las con 
un caracter regular y continuojabarca des
de la pr"imaria hasta la universidad, y com
prende, además,las salidas laborales de es 
pecial ización. -

Se desarrolla dentro de cada comunidadedu
cstiva que trata de complementar las exposi 
ciones. e impulsar la adquisición de valores 
y destrezas tanto entre méestros y estudian 
tes, así como en cada grupo separadamente,
a· través de formas de enseñanza recurrente. 

Conjun"to de recursos humanos, materiales y 
técnicos tendientes a desarrollar una serie 
de acciones educativas,flexibles en su rea 
l ización, empleando métodos, técnicas, re-
cursos y p lanespedagóg icos y técn i cOs c00L. 
dinados y diversos, y con objetivos especí
ficos que cierran ciclos de acción; indepe~ 
dientemente del tiempo. 

Además, complementan, svplen y/o sustituyen 
al sistema escolar. 

Se desenvuelve y expresa durante toda la vi 
da del hombre, ya sea de manera inconscien-=
te --durante la etapa materno infantil,por 
ejemplo--o consciente. Se manifiesta en " 
la vida saciar. 

Se desarrolla en establecimientos diversos, 
en forma regular e institucionalizada; tra
ta de complementar, suplir o incluso substi 
tu j r a l s i s tema escala r . " -

Educación exti-aescolar, organizada bajo un 
plan y atend.iendo a una. serie de objetivos, 
que se realizan sin necesidad d. asistir 
obligadamente a una escuela o aula. No es
tá sujeta a horarios y calendariOs rígidos, 
ni requiere siempre dela presencia de un 
profesor. Es dinámica, flexible yadapta
ble a las diferencias individuales de los 
alumnos, porquecadaÚno puede aprender de 
acuerdo con Su propio ritmo o su interés 
personal. Permite un procesodeacred i ta
ción flexible. 
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Cada uno de lo~ diferentes elementos que 
integran un puesto, y que exigen a quien 10 
ocupa la dedicación de un tiempo importante 
y la posesión de determinados conocimientos, 
aptitudes yhabil idades. 

Esquema de clasificación seg~n criterios 
precisos, a partir de los cuales las categ2. 
rras se ordenan lógicamente. 

Clasificaciones de los objetivos del proce
so enseñanza-aprendizaje basadas en crite
rOios educatlvos, lógicos y psicológicos. 
Estos criterios permiten agrupar los obje
tivos seg~n ]~s propiedades que les son ca 
munes y separarlas med"iante caracterfst icas 
esenciales que las hacen diferentes. 

Videoelnta que desarr.alla"temas de matlva
ción, reforzamienta o aplicación de las 
cantenidos .o experiencias de aprendizaje de 
un médula. . 

Texta que tiene una estructura psicopedagó
gica y un diseño gráfico especiales, p.ara 
hacer autasuficiente el pracesa de enseñan
za-aprendizaJe de un cursa a parte de él. 

La apl icaclón de cano.cimientos, habil ida
des, destrezas y actitudes a una actividad-, 
con el fin de praducir bienes. 

Relativa, por la gene~al, al quehacer labo
ral de la clase dominante dentra de un sis
tema ca~ital ¡sta. 

Relativo, por la general, al quehacer laba
ral de la clase daminada dentra de un sist~ 
ma cap I ta lista. 

Sugerencias que se dan a las estudiantes 
!ft;¡ra que superen las deficiencias en ia 
autoevaluaclón, evaluación madular y de 
curso. 

Uso de 10 aprendido en sltuac~anes nuevas 
y diferentes. Hay dosfarmas de transfere!l 
cia: vertical y horizantal. 

También se le define como aeneral izaciÓn. 
can la cannotación que le' an los teóricos 
neacandue ti stas. . 
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Parte de un módulo que se estructura par
tiendo de sus objetivos generales y que in 
tegra un conjunto de contenidos y exper¡e~ 
ci as de aprend i z.¡;¡j E!' Un módu.lo puede con-=
tener dos o más unidades .de aprendi e. 

Grado con el que una prueba sirve al pro-
pósito para el que fue elaborada; esto es, 
con el que mide lo que pretende ir. 
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7..HS I cA M0DE.RNA I 
8. COSMO~RAfIA· I 
9._' ECONOMIA,I > 

10. SOCIOlOGIAt 
11. INTRODUCCIONA LAANTROPOlOGIA 
12. C I ENe lAS DE LA COMutHCAC ION 1 

. 13. C IENCI ASDJ:: lA l?ALUD I 
14. LENGUA EXTRANJERA 111 (1091 és) 
14. DIBUJO! 

¡ANEXO!. I 
PLAN DE ESTUDlo.S DElC.B. 

LISTA Gi:NERAL IlEASIGNATURAS DEl 
AREAACAD.Et>HCA 

SEGUNDO. SEMESTREí 

1. MATEMATlCAS II 
2. flSICA 1.1 
3. QUIMICA II . .... '. 
4. TEMAS DE CIENCIASo.CIAlES II 
5.METo.DOlOGI A OEl¡\CIENC lA U 
6. TAllER CELE·CIURA YREDACC I·ON 11· 

CUARTO. SEMESTRE: 

1. MATE/.lATICAS IV 
2. SIOlOGfA I 
3. CIENCJASDE LA TIERRA 
4. H rSJOR 1 A PE 'ME XlCOt.\OllERNA y 

CONTEMPORAN.EA 
5. LENGUA EXTRAfiJERA l.' (1 n$1 es) 
6. ÜTERATURA'II 

SEXTO. SEMESTRE: 

1. SEMINARIO·!).E FllOSOFIA •. !1 
2. ECOLOGIA· 
3. ESTRUCTURA SOCo y ECONOMICA 

MEXICO. 11 
4. PRQBABU.IOA!l y ESTADiSTICA 11 
5. CAl.CUlONUMER.1 CO.!I 
6. MATEMAHCASflNANCIERAS H 
7, F ISICA MODERNA 1I 
8. COSMÓGRAF i A 11 
9. ECo.NOMI A 1\ 
10. SOCf010G lA 11' 
11. INTRODUCCION A U AtÜROPOLOGIA 1I 
12. CIENCIAS DE lA COMUNICACION JI 
13. C lENe l.AS DE LA SALUD 1I 
14. LENGUA EXTRANJERA IV (In91 
15. DIBUJO 11 



LISTA GENERAL DE MATERIAS DEL 
CENTRO DE CAPAClTAClOt.¡ PARA El TRABAJO. (CECAT) 

CARRERAS.; 

1. 4OMIN1STRACION DE OFICINAS 
2, ADMINISTRACIONDE·RECURSOS HUMANOS 
3. CQNTABí UOAD GENERAL 
4. EMPRESAS TURISTICAS 
5. lA80RATORlSTA. QUIMICO 
6. DIBUJO INDUSTRIAL 
7. DIBUJO PUBlI CITAR 1.0 

TERCER SEMESTRE I 

(TRONCO COMUN p,\r.:,\ TODAS LAS CARR~RAS) 
1. REtACIONES liUMANAS VHICA LABORAL 
2. LEGISLAC10N LAB. y SEGURIDAD SOCIAL 

QUINTO SEMESTRE: 

l. RECURSOS .. HUMANOS 
2, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
3. PLANEAC.lON y aRG. DE OFICINAS 
4. oRGANIZ,\CION DE OFICINAS 
5. HIGIENE l SEGURI.DAO . 
6. CÁP. '(DES. flE.RECURSOS HUMANOS 
7. C<lNTAB 1 U DA!) 11 
8. SiSTEMAS MECANICOS RE!>. DIRE~ 

TO I 
9. HOTEL.ER.!4 I 
10; PA'TRIMONlO TURISTICO 
1l~ INGLES TURISTICO 1I 
12. TECNICAS DE ANAL QU¡MICO I 
U. PRUEBAS FISICA II 
14. TECNOLQGl A DE lABOR.HORrO I 
15. DIBUJOTECN1CO Y t r 
16. ELEM. DE GEOM. ¡PTIVA \' 

TALLER 
17. DI BUJQPUBlI el T AR 101 I 
18. TAllER DE 1!i18UJOPUSlICITAR10 1I 
19. TIPQGRAFIA 
20. SISTEMAS DE REPRODUCCION \' MEDIOS 

DECOMUNICACION 1 

CUi\TRO SEMESTRE: 

1. DOCUMENTAC ION, Il.RCH I VO y CO
RRESPONDENCtll. 

2. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 
3. PLANEACION DE RECURSes HUMA-

NOS 
4. CONTABlllDAD' 
5. PRACTICAS COMERCIALES \' ARCHIVO 
6. TEORIA GENERAL DEL TllRtSMO 
7~ INGLES TURISTrco I 
8. TECN1CAS DE ANALISIS QUIMICO I 
9. PRUEBAS ICAS l' . 
10. DIBUJO ICO \' TA(LER I 
H •. 01 BtlJO PUBL.ICITARIO.!' 
12. T/¡LlER DE, DIBUJO PUBlI,CITARIO 

S.EXT\l SEMESTRE: 

l. TECNICASDE CONTROL INTERNO 
2. METOt:lOS y SISTEMAS pE INFoRMACION 
3. PllINEAClON y ORGANIZAClON DE 

OFIOINASII 
4. ADMHHSTR,ACION DE .StlELDOS 
5. PROGRAMAS MOnVAC IONALES 
6. CONTROLES Y PfWCEDI'MIENTOS 
7. CONTABILIDAD I1I 
8. SISTEMAS MECANICO$.DE REGISTRO 

DIRECTO II .. 
9. HOTELE·RIA.II 
10~ INGLES TURISTICO 111 
11. AGENC I AS DE V I AJES V.TRANSPOR-

tisTAS 
12. TECN I CAS DE ANAlIS ¡seUI MICO r I I 
13. PRUEBAS FISICAS 111 
14. TECNOLOGI.A DE lABORATOR 10 1I 
15 .. DIBUJO, TEcrHCO y TALLER lit 
16. SISTEMAS DE REPRODUCClON y MEDIOS 

DE COMUNICACION ti 
17. TEORli'tDE LA PUBlI C IDAO 
18. DIBUJo PUBLICITARIO til 
19. TA~l,.E1t! I)E DI8UJOPUSUCITARIO t 11 



1 ANEX02.} 

'PECRErOPOR El QUE SE CREA El¡COlEGIO DÉ . 
BACHILLERES. COMO ORGA NI SMp DeSCENTRAUZADO 

. . DEL ESTADO, CON .PERSONAUDADJURIDICA¡ . 
PATRIMONIO PROPIO' Y DOMlCn.lO EN lA 

. . . CIUDAD DE MEXICÓ 

PublieadQ en el Diario 
Ofici.l;ll de la . Fedéración 
del 26 dé septiembre de 1973. 

Luis .Echeverría.Alvál'ez, Presi
dente' Constitucional de 10's:' Esta
dos Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad Gue me confiere el 
~rtículo 89, frac~ión I,··dela. Cons. 
titución. Políticáde lbs Estad()s 
UnÍdos MexicanOs y con fundamen. 
toen 10 dispuesto" por el artículo 
,6o;,frS{!éiones 1 yII, .incisoa},.de 
la Ley Orgánica de la Educación 
Pública, reglamentaria .de los ar~ 
tículos 30.; 31, fracción 1;73; frac

.cionésX., 'Y XXV ;y '123, .fracCÍón 
XII,de.laConstituciónPolítieade 
'los',Elstados UnidosMexicanos;ar
,tícul(>s,lo •. de la 'Ley Féderalde Jos 
;Tr!ibajadol'és,·al··8ervicio.'del .. Esta
.do;regllimentaria:delapa$doB) 
d.el .. arikul0 '.123constitu~ional;·, y 
10.,1 fracción lI •. de Ja.LeydelJns-

titpto de Segl!lridad y Servicios .So
eialesdelQs Trabajadores del Es-
tado,y. . 
C&nSid~ra.n4Q . 
ptinléro.-Que elcrecímientode la 

poblaci6n en elpalsy la neéesidad 
que ccmfrontala juventudmexica~ 
na· de . capacitarse,. profesionall11etii.· 
tepa'ra I'esponder~ a los requeri
mientos . qlleplanteael. desarrollo 
econón1ic01s?éial y . cultllral de la 
nad6n, han.' provocado un constan
te aumento de aspirantes que de
mand~n , suadU,lisión'en inStitlici<F 
nespúblic:aso privadas que in;lpar
ten educación del ciClo superior de 
nivel medio; 
Se~n,.d~.-QUé ,'. . esavirlud. es 
conveniente,agrecentarlas 
nidades educativas en.dicho 
qUe Se éar~i;eriza, pql"SU goble 
nalidad de ser propedeuÍicQ y 
minal, ·pues .~· •. quien loconeluya 

expedirá certificado ,:d~estlldi()iil 
como a;nfecedente .·eScolar deGau· 
eaéión¡;¡uperjor ytftuloqu~>a~r~i~ 
te la capacitación profesional !id~ 
quirida;y . . " 
Ter1:el'o.-Que, aSimism.o,debidO,a 
lal1écesidad de dispqneralÍlbre~ 
vedad posible delp~sonal·quere
ql,lÍel1'e .... el de~envolvinti~nto econó .. 
mico', .S9éi~ly~ultural,del pala, es 
menester crear un organismo d. 



centralizado que, paralelamente a 
las instituciones estatales, incre
mente, el sistema educativo nacio
nal, auspiclltndo el establecimiento 
de escueIas:queimpartan,educa
dónde nivel" medio superior ;,he 
tenido. a .. bi~expedirel sjguiente 

DECRETO 

Artículo 1.-~ crea el Colegio de 
Bachilleres como organismo des
centralizado del Estado, con perso
nalidad jurídica, patrimonio pro
pio ydorrticilioen la ciudad de Mé
xico. 
Articu102.-EI Colegio de Bachi
U~es.tendrn por objeto impartí;r e 
impulsar Iaeaueación .' correspon
dient~ .al ciclo gupel'iar de ltivel me:
dio y,tendl"á Ja,s sigUientes. faculta
des: 
J~-Establece:r" . organizar, '. adminis-
trary sosten planteles en ios 
lugaresdela líca que ,estime 
conveniente; 
U.~lmpartir edUcación del . miSll10 
éidoa .. travé~ .de •. ,las rrwdalidades 
escolar ye:!(traesco}ar; 
III.~Éxpedir 'cérfificados de ,e8-
tlldio.y.otorgar· diplomas. y título 
.a~démicoS ; 
:IV.~Otorgat o retirar reconoci
miento' de validez a estudios reaU
zadoa en planteles partlcularesque 
impat.tah 'el mismO cwlo de ens~ 
fianza: 
V.-. Establecer . y sostener plante
les en coordinación con los 'gobier
nos de los Estados, dentro de sus 
respectivas jUrIsdk'dones;' 

.l .... .,...dc\:t¡:;lJlt;·.ta.L' 'el establecimiento 
en los qtie 

se imparta el mismo ciclo educa ti
vo;y 
VIL-Ejercer las demás que sean 
afines con lasanteriOl'es. 
Artículo 3.-La Sec.l'~taría de 
cación Pública ,autoMzará,'.los pla
nes de., :organización aaadél11ica .del 
Colegio de Bachilleres . 

. Artículo .t,::-Elpatrimonio del Co
legio estará constituido por: 
l.-Los ingresas que obtenga por 
los servicios que preste; 
n.-Los fondos que le asigne el 
Consejo Nacional de Fomento Edu
cativo; y 
III.-Los bienes y demás ingresos 
que adquiera por . cualquier .. título 
legal. 
Artículo 5.-El Colegio de Bachi
lleres gozará de franquicias postal 
y telegráfica.. 
Articulo .6.-:-Serán órganos de gO
bierno del Colegio: 
I.--LaJunta Directiva; 
H.--El Patronato; 
IIL-:-El Director General; 
;rv.~El Ccms,ejodeCoordinadores 
Sectoriales ; 
V.-Los Coordinadores Se.ctoria
les; 
VI . ...,....Los Consejos Consultivos de 
Directores;·y , 
VU.~LosDjrectore$ de cada uno 
de . loS planteles .que estableZcaiel 
Calegio. ' . , 
Artícuk>7 .-Los aeu·erdoa de los 
Ór.ganos colegiáilos de la iru;titucion 
se tomarán POrmayoríadevolos 
y el ,quórums1!1:'integrarn con la 
asistencia de la n'Útadm'ásunode 
~usmietnbrós.E'neaso\de empate 
el Presidente tendrávbto de 'cali
dad. 
ArtículO' 8 • ..,-La 



del. ,colegio estar~ integrada·· por 
si.etemi~mbl"os. . 
Artíeuroa.-Parasermiembro de 
la Jun.tR, Directiya se requiere: 
I.--ser niexkapo; . '. . 
'}[---'-Tn~ ..... ti#l.~' .. de, treInta y roenos 

. de seteüt~añosdeedad; 
l1L-Poseer título a nivel de ·licen~ 
ciatura¡ '. 
IV.-TeIlercincoaños de expe
rlenciaacadémica;;" y: 
V.~r dé reconocida solvencia 
moral. 
Artkulo '.' 1O.:-~1 '.' Secretano . • de 
Educación~úblicanombraráanual
meIlte a unmlembr{j de . la Junta 
Directi .. ra" '. que'reémplazará al de 
másantiguadesif'na~ión. 
Artículo .. ",l1.~La·svacantes qUe 
ocurraneti la" .Juplª.· Directiva se
ráp 'cubiert.asMr . ~sta y los .susti
tutos termiIlarán el ..• l~riodo •. para 
el cu.alfuerpndesignadossus an-
tece$btés.... ..•. .,. . . 
ArtieuIQ;t? · •. ;LaJl1nta Directiva 
~er~. presüjfd~ en cadá sesión. por 
unodesy:smie:rnbros,sucediéndo
se; para este efecto,· en orden alfa., 
bético de . .' . 
ArtIcwo responde a la 

, .J unta Dir~tiya: 
[:-.Autorizar el presupuesto anual 
de ingre$os .. y.egteso~·deICQlegi.o 
yyigilársu ejetci(!io; 
1I.-"-Aprobar plapes Y programas 
de estudio y lasmodalidád~. edu~ 
cativasque'a su' c9';1/ilid;eración so
meta ~l1)~.ec;tor:G~net~l ; 
m.--:-Resolveraeerca '(le la,conve
níenci~. deestabl('!cer PlanteI(5s des
tfnado.saiimpaltir educaeiónco
rréspóuqienté .a1cido.superior . de 
nivel Illedi9 ; ...... ' .. .... ,. ..' 
IV.:~-I)eternunªr las bases .confor-

me a las cuales podráQtorgarre~ 
conocimiento de validez ªestudios 
realizado.s en está~l~imientQspar
ticul~resque impartan el mismo 
ciclo. deensefíanza i. . .... ' .. " 
V.-,Expédi:r1as<normali! conf.o:t;roe a 
las euaIEls. pod~nCeI€lºrllrse los 
co.nveniOs de coórdiriacipncon los 
gabiernosde . los Estadós .. para .. es
tablecery sostener manconl~In:ada
menteplantéles, dentro de $US res
pectivasjurisdkcio~es ; 
yI.--Diciar las,disposidones nece
sarias ,·pararevalidar . .y~stablecer 
equivalencias de estudios tealiza'-' 
dos en instttueiones '.' naciónales' o 
extranj eras que. impartan el tnis~ 
mo.cielo , educativo;" 
VIL-Nombhtr··alos·miembrosdel 
Patronah~ y, removerlos por causa 
justificada; . . 
VIIl.-Nombrar . remoyeralDi~ 
rector General,pa,ralócmU S$re;., 
querirá, como. ·ll1ínim.o,· una 'mayo
da de cInco votos; 
IX.4Designa,r; a' ,·propu.esta ·del 
Director Genéra1, a los Coordina
d{)r~Sectori,ílles·. Ji r~moverlos . por 
causa justificada;' 
X.-:,...,DesigIlar al.' auditOr a que· se 
refiere 'lafracción VI del· artículo 
15 de éste ordenamiento; . 
XI.-LAntorizar loS: noinbramhm:to~ 
que'haga elDirectorGeneral,af~~ 
VOTe dedirecrores de planteles y re
~oyerlos . por . causa justificada; " 
XIJ.;--ExpedirláS';normas ydispó~ 
sicionesreglamentarias para la me
j Ol" :órganizaciónyfnncionamienta 
técnico. ,doCente 'Y administrativo 
del Colegio; . . , 
){n:I.-.. Conpeer yresoly(¡r los.~sun
tOSq.Uello sean de lacompeténeia 
de. algún .otro ó~a.nO,';· . 



XIV.--:-,Ejercer las demás ;faculta
des que le . confieran est'il ordena;. 
miento y . las n01::mas· y disposieio~ 
nes reglamentarias del Colegio .. 
Artículo l4.-EI Patronato estará 
integrado por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretano.y 
tres vocales.· . . 
O .Los :t:niembros. del· Patronatose~ 
rán de· reconocida solvencia moral 
y expe:nencia· en asuntos . financie:. 
ros. Se l~sªesignará p<;lr tiempo 
indefinido y desempeñarán su c~r
gocon carácter honorario. .. . ... 
Articulo 15.-C01'responde al Fa-
tronato: ... 
l.-Obtener los .. ingresos, necesa
rios .. parael financiamiento del Co
legio; 
n.-Organizar planes arhitrar 
fondos al Golegio ; 
ill.-· . Adquirir· los bi<-;nes que se 
reQ,uie.r~n paralfts acti+idades. del 
Colegio; 
IV • .:......Adntw..istrar ylitcrecentar el 
patrimónió del Colegio ;: . 
y . ..,:....:Formu1ar· el proyecto de .1Jre
supuesto anual de .ingresos y e~ 
sos .. del Colegio y presentarlo. a la 
consideración del Director Gene
ral; quien 10 someterá a la Junta 
Direcfivapara su aprobacion; 
VI.-.. P1'esootara la.Junta Directi
ya, dentro de 108 tres primeros 
meses ~ partir de fecha engue 
concluya un :ejercicio IlfesupuestaI, 
]~ estados .finan.eier9s,. con el. die
Umiendcl auditor nombrado para 
elea.so· pQr .la propia Junta; 
v'll.--Designar al TesQrero Gene-
ra1.;. . . 
VIII . .;.....,N<mibrar al·. personal . para 
la supervisión de los asuntos fi
nancieros del Colegio; y 

IX.-Ejercer las demás facultades 
que le copiieran este ordenamien
to y las norrna~y dispQsiciónes re:. 
glamentarias del Colegio. . 
Artículo 16.-. El Director General 
del ColegiofIe Bachilleres deberá 
reunir Iosre<Iu,isitosa que se re
fiere . el artículo 9 de este ordena
miento. 
Artículo 1 t.-El Director General 
serft el represeIítantel(}gál del Co .. 
legio, con todas las facultades de 
un apoderado. en los términos del 
mandato! que . otorgue .la Junta 
DirectiYa~ Durará ep S1J.Ca1>go. cua
. tro años podrá ser. reelecto una 
vez. 
Artículo 18.~El·. Dh'ector General 
del .Colegio. nopodr!3" 'de$el1lPeñar, 
simultárieamente, los. cargos de 
Coordinador' Sectorial :ni de· Direc
tor de plani;él. 
Artículo 19 • .;.....,SonfacuÍtades v 
oblig~ion~s ,d.el Director·: Ge:nel~aí: 
I.-Pres.entar: a la Junta Directiva 
el Pl"oyecto . ~s;upu~sto anual 
de ingre~os . y egresos del Colegio; 
H.-Hacer cumplir las' normásy 
disposiciones reglamentarias 'del 
Colegio; .. . ... . ... 
III.-Pr(:lsentar .a la ;'ful1ta.Directi
va en lá' ultima .sesióndeI ejercicio 
escolar un infórinede las activi
.dades del ColegÍ() realizadas dura.n
te el añ() anterior; y 
IV>-"7Laa demás que le señalen 'ilS
te oidenamiento y las· norma,s y 
disp()sicion~regíamentarias del 
Cole:gio .• 
Artículo 20;-El .ConsejodeCoor
dinadores sectoriales estará inte-
grado por: . 
I . ..,....-El Director Ge1J.eraldel Cole
gió, quien lo presidirá; y 



II.---,Lo& . coordinadores sectoriales 
de los pbin:teles qUE:· e$tahiezeael 
Colegio; . 
Artíettlo· !a+.~COl'l·e8P(H)de al· Con
~j() de Coordinadores Sectoriales: 
I~Elaborar proy~tos de planes y 
programasdee.:'\tudio; 
1I;~ometer· a )a consideración de 
la JUIlta Directiva proYectos para 
mejorar bis .a~tivrdad,esaeadémi~ 
c.asy administrativas de los .plan-
tellils ; Y' . 
ID.-ills demás fáeultadEls que le 
señalen este ordenamiento y las 
normas. y disposiciones regl'aIl1Eln¡. 
tafias del Colegio ... 
Articlllo22 . .,...;-DepEmderánde. cada 
Coordinador. Sectorial·. hasta··· siete 
planteles. 
Articulo 23 • ..,..-Sonfilcultades y 
obUga~lo:nes de "los coordinadores 
sectoJ;'Íales. ~ . 
L-"'Supervisarlas.actividadesaea .. 
démica(:\ y administrativas de los 
planteles;. . ..' 
It~Vjgilar ell!l.tml)ljmientode]~ 
plal:les.fpro~rl4mas ·de,estlldio; y 
lII .. 7"LasdeIllÍlS. que le señalen .es
te.ord@am.4ento y las' normas y 
disPQsidpmls, regl~mi:!nfarias ·.pel 
Colegio.. •. 
Artfculo24,:-Con .10s direct()~e~· de 
IO~I>I~nfelesquedependan de cqda 
CoordinaPol'Seetorial.se' integrará 
Un Con~ejo ,Con~u1tivQ de DirectQ
t,esque serápresiiiidó por el prow 

pio'Coordinador. . 
Artícul(.25~-Col'resp()nde al Con
sejoConsultivo de¡)ÍFeetores: 
!;--$l,lgerir . 'reformas .a .·los pla:qes 
y programas de est\ldio';'; , 
U.-Anallzar los prQbl~áS aeadé. 
micos yadmirtistrativos d~ ·los 

plantelesyproponer las soluciones 
que estime convenientes; .'. ..' 
Ilt-Acordar los programas· Bobre' 
actuali~ación'Y .rnejoramient,Q pro.'
fesional del per!3onal academi~;y 
!V.-Las demás facultades qUe le 
señalenesre ordenamiento y las 
normas y disposicionesreglatnen;. 
tarias del Colegio. ' 
Artí~ulo ,26,r-.-Los cordinadore~ 
sectoriales.y di;rectOl'esdéplantec 
les deberán reunir los .requisitos a 
que se reflere el. articulo 9 de este 
ordenttQ1iepto y dUrarán en su ('~lr· 
gó cuatro años. 
Artículo 27.-"En las normas y dis
posiciones. reglamentarias ··que"ex
pida la JÚntad.írectiva se establece
rán tasé facultades . y obligaciones 
de los directoreS· de planteles. 
Artículo· ·28.~L()snompramieílt(J5 
definitivos ... derperson~ acadéfuieó 
deberán hacerse • mediante OO;lOsi~ 
ción . o por procedimientos igual,.. 
mente idóneosparacQnlPi'Ol:)ar la 
capacídaq de los candidatos. Par,.tl 
los. l1olnlJ.ramiel1Wsnoseestabi:e~ 
ceránUmitacíonM derivadas de la 
posición ideo~?gíca de los llspiran~ 
tes,' ni éstasE,u'á causa para su·re-
moción.. . 
O. No podrá.nhacerse desigI);aeio .. 
nes de profesores interinospam 
un plazo mayor de Ull ~jercfuio lec~. 
Uvo. 
Artittulo29 '-,-Ei . Direetq.r General 
hará, los términos de lasnor~ 
mas ydü;posiciones regIam:eRta~ 
rias, las designaeioneso . re!l'locio,.. 
nes p.elpersonal docente, técpico y 
a.dmirustrativo que no esténreser;. 
vadas a otro órgano del· Co]egio, 
Artítulo .30."'-Las asoeiacióhes ·de 
alumnos que se constituyan en los 



planteles serán independientes de 
lOs órganos del Colegio de Bachi-

Jleres y se organizarán deq¡ocráti
camente en la forma que los mis
mos estudiantes determinen. 
Articulo 31.-Las relaciones .de 
trabado entre el Colegio de Bachi
lleres y sus tlflbajadores .se regi
rán por' la Ley Federal de los Tra-

_ bajadóres.. al Servicio detEsta
do, reglamental'iadel apartado B) 
delar'tículo 123 cpnstitucional. 
Artículo 32.-Serán considerados 
trabaJa90reS de confianza los 
miembros de la Junta Directiva, 
el Director General, el Tesorero 
General, el Auditor, los coordina
dores . sectorIales, directores de' 
planteles, jefes y subjefes' de de
partamento,supervisores~. :visita
dores,. ,. inspectores •. abogados~ con,. 
~dor~, . cajeros, pagadores, auxi~ 

de compras,almacenistás, 
in t;ende11tes. secretarios particula
res1 auxililu"es,' consultores y aSee
sorestéenicós y demás personal 
que te:ngaese earáder, de confor
midad con lo .. dispuesto por el ar
tículo 50. de. la' Ley Federal . de los 
Trabajadores al Servicio del Esta
do,reglamentaril;l del apartado' B) 
del artículo 123 constitucional. 
ArtícuJo ,.33.-.-El' personal del Co
legiode B~chíIleresquedará incor
pomdoal régimen de la Ley del 
Illstituto de . Seguridad y Servicios 
S,ociales de los TrabajadQt'es . del 
Estado: 

ARTICULaS' 
TRANSITORIOS 

Primero.-Est,e Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el ¡'Diario Oficial" de 
la . Federación;· . 

Segundo.-Los ,primeros miembros 
de la JUnta Dir~tiva serán desig
nados por el· ,Presidente de la Re
pública. 
Tereel'ó.-A partir del tercer año 
de constituida la Junta Directiva, 
el Secretario de Educación PúbI1ca 
nombrará anualmente a un miem': 
bro que sustituirá al que ocupe el 
último lugar en el orden que la 
misml;lJunta fijará por insacula
ción, inmediatamente después, de 
constituida. 

Una vez; que haya sido sustitui
da la totalidad de los primeros 
componentes de. la Junta Directi
va, sus miembros seránreempIa;' 
zados en la ·forml;l establecida por 
el artículo 10 dé este ol'denamien;' 
too 
D Dado en la residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la ciudad de 
México, Distrito Federal, a los' die
cinueve días del mes de septiem:. 
bre de mil nOVl;lCÍentos setenta y 
tres.-':':'Luis Eéheverna Alvarez."'
Rúbrica.-El Secretario de Educa
ci§n Pública,. Víctor . Bravo Ahuja. 
~Rúbrica.,-El Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, encar
gado del· Despacho,l\iario 'Ram6n 
Beteta,-Rúbl'ica.-ElSecretario 
de . Comunicaciones y Transportes, 
Eugenio. Hénaez.,-R úbrica.-En 
ausencia 4,.el Secretario de la Pre
sidencia, el Subsecretario, Ignacio 
OvalleFer:nández.~Rú.brica. 



CENTRO. DECAPACITACION . PARA El TRABA, Jo 

INSTRUCTIVO DE EXENCION DE ESTUDIOS DE LA 
CAPAC ITAC ION ESPECIFICA 

1 ~ T R O O U e e ION 

I ANEXO 3. 

la capacitaci6n especifica es uno de loscap!tulosfundamE1r\tales de

la refD.rma educ'3tiva, oe la cual el colegio de Bachilleres constituye un 
eslab6n importante. 

Se ha ooserva:lo queurie-' de. los escollos más ¡jificiles de superar pe

ra la mayor parte de j6lianes que realizan .estudios profesionales • 
. en la carencia de. recursos para sufNgar su subsistencia durantetódo el 
tiempo que dura su formaci6n prDfesional. 

,Esta circunstancia permi ti6 que . edu'cáci6n superior, es. decir 
formaci6n pl"Ofesional, adquiriera en el pasado cercano un cierto cariz r: 

li tiste,., en en qüe solameriteaque2.1os alumnos cuyas 
contaban con recursos .;;;uficientes p'ara sL) ma~ut;9~,::ji6n ,pOdían aspirar a -
concluir ur¡a car::r:era de nivelsuper1c;tr. sit(4ac.i6n ~ólohai:,ia podido 
sersupet'éida por un conjunto dealUffirlpsq\;le lograron oot'ener un empleo -
con horario suficientemente flexible pera continuar sus estu-

Ll';l ootencian de. dicho !3mpleo pIan tea empero • para la ,maYDria de las ... 
personas,,·t;lncbnjur\t~l:ie de las c4ales la carenoi,,: de una o~ 
pacitación es sin lugar a oudEis la más importante. Las personas 
quE¡ li:>grBn .. obtener una Bctí vidadrí?!lluneraday 8e hallan e;¡n forma cEi-

pacltao!!ls para CLHH.HrLJ""r 

previamente es1udios de 
comercial Q financiero, 
tes .. 

una carrera pt'e)fesiorial, son quienS'\il'ealizaron
alguna carrera corta, en particu;tar d~. tipo -
o quienes han desarrollado habilidiil'd para las ven 
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El COl¡¡¡gio de eachilleres al incluir en su plán curriou1'ar la capac,!, 
taci6n especifica, Rretende entre otrosóbjetos: 

al El: proporcionar a los estudiantes una formación técnica eficaz ,_ 
que les permita inCorPorarse.6 les actividadeis productivas: co -
mercio, industria o servicios, y les· brinde la oportunidad de -...,. 
conseguir un empleo remunerado para sufragar sus estudios y ga _ 
rantizar su subsistencia durante el transcurso de. los mismos. 

ti) En caso de que el alumno decidieraniJ realizar estudiossl:Jperio
la fomaci6n recibida asegura que será un hombre útil y PI'2. 

ductivo para la Sociedad. 

En estas circunstancias, lacapacitaci6n espec1f'ica damuestra ser un 
elemento .que contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades en la ~. 
cjucac~. superier, ya que la simple gratuidad da la enseñanza no le log:ra, 
al. nb¡jl"Oporcionar un medio pe!"ll'lanente de subsistencia para quien tiene ..:. 
que realizar estudios qlillil r<>.-quieren de un largo interl.lalo entre su iniei!! 
ciO;' y sueonclusión .. 

Para responder a estas necesidades el Colegio de Baohilleresha sido 
oonaebido como >..In sistema que 6!!ip:l+a_ las oportunidades de estudios en el 
n1vél superior, al ir.cll.1iren 5tJS .planes curriculare5 1 1asareas de 
aetivi"dadas para escolares yde prácticas y capacitQCiOn para el trabajo
prodúctiVo • 

Las propias autoridades del "Colegio de eachilleres", ampero, estan.
conscientes de que: 

a) Existen alumnos que pueden haber cursado o estan c;JrsarHio, 
lelamentea lps estudies dal bachillerato, alg.una.especialiOad o 
carreratétmica de nivel medio . Superior , en insti tüciones educ~ 

oficiales e particulares, 

b) Se da. el caso de alumnos qtiá si bien as cierto, no han terminado 
sussstu.dios por especialidad o carrera técnica, si tienen 

e} 

badas asignaturas similares.6. que at::tue.lmentEl se cLlrsanen -
le! institución dentro del areadela ~apacitaci6n especifica, .. 

Resulta conveniente que alumnos del de Baphillerss 
. que hayan cursado una carrera o . aprobadO alguna o algl.l;'; 

nas materias, dediqt,lsneste tiempo al sstudiooalainvestiga....; 
ción, 



.3 

Bajo . .talesciro\ihStancías-y con el fin de facilitáralos alumnos,cu 
ya situar.ü6n se Malla . prevista . .en el contemido· del·mismo, los. ',trámites a~ 
minist!'atiyosque se9Qnsideren pn:¡cedentes- las autoridedes del "Cole¡;¡iof~ 

han oqt-¡siderado necesario formular' el· siguiente 

DliSTRUCTIVO QEEXENCION DE: ESTUDIOS DE LA CAPACITACI8N ESPECIFICA 

Dicho instructivo, pare el debido cumplimiento de sus propósitos, se 
. sustentará í'n las Siguientes consideracione,;¡;: 

A) Losaluinnos d131 Colegio de Bachille!'as,' que puedan demostrarlo 
conOOtumentos comprobatorios, 't!enSn el derecho a solioitar la 
~xemci6nde la éapaoitec:i.:t'5r: especifica, cuando hayan cursado una 
carrera técnica completa de nivel medió superior 6 equivalente, 

8) Clue deseen hacer uso.dSl derecho que señaJ;a el 
el/la anterior, deberán presentar una sb1ié1tud ala Co.

misi6nde Exención de Estudios de laCt:l¡;Jacitaci6n Especifica, la 
cual ·les será proptú:-cionade en las· ófiriinE1$ edministrati vas dé "
los Planteles por e, Jefe de Materia ,Responsabl.e jjél Areade 
Capacitación. 

e)· El C. de Matéria,Responsable delArea de Capacitaoi6i), . re-
rnitiri!i las solicitudes deexenci6n a 16.s oficinas del Centro de 
Capacitaci6n para elTrabajo (CI;:CAT), dentro de los.tr9s dias h! 
bUss Siguientes a la fecha desurecE!pci6h.· 

o) Las solie.i túdes serán analizadas por la "Comisión de Exención de 
Estudios de la Capacitaci6n. Especifica", la o.ual operarllen las 
ofioinas de la Direocfóndél Centro de Gapaci tación para! el Tra.. 
bajO. 

E) LáComisión de Exenc16nde ¡;Sstúdios de la CapaoitaCi6n Espec:!Ti-

a.) El e, Director del CEGAT 
b.) C. Subdirectora13l CECAT';leili área competente 
c.J Ele. Jera deiaespecialidad cOrres,r:;ol,d:ler,te 

F) Para el t;rámite y d:ictámen defini'.ivo de cadaex91lci6n, la Domi 

si6n se reuniracuantas V9!:leS sea necesario; 



.4 

G) ~.lo podrán. exentar la especialidad técnica, aquellos alufnnos 
.. quedemu9stren-'eon· documentos. expedidos·· porii"1Sti tucionese'duc!! 
tivas I 6 oartieulares, cuyOs9stUdios reconocí ;.,; 
dos por la SEP, UNAM, IPN O instUuciohessimilEU'9S- helbercurs~ 

do un número de materias que no aea menor al que ss en _ 
el Colegio de as! 00Il1016 equivalenciasneln6mero 
dehoras--ciase. 

H}No: admitirá doeumentacilSr,l comprobatoria que exprese snfo! 
roa clara )1 llsna, 105 de las materias arír1:lbEl.rlSIE! y el na.:.. 

que. correspondiO a cada asignatura~ 

I) I\C se concede:t"l! s:>cElnciOnjEObre ·18eti 

. J) 

va sea inferior a un año académico •. 

Tronco 

Ninguna sDlicitudde s;><snciónss- tramitará cuandO los alumnos ya 

.svitarque 
asistir a las clases de 

semestres. Esta 
alumnos. decidan de 

la ... ,,'F"',"' ...... C;.; ... Ul.' 

támsn favorable. anticipanPiJs8 de 
tal decisi6.n 

M} La i$olieitudds. exenci6Q ,no . exime al estudi¡:;nte de la .obligaci6n 
de cursar. las materias de: J.a capecitaciÓÍ1 sino hasta 
al momento de obtener el dict~en favorable, 

los alumnas que no alcancen aobtensr laexenciÓr¡ de la especia
lidad solicitada, pod~r~a1ipar la. materia 6ma.t.erias afines
con la especialidad que estén cursan'cto, siempre y cuando dichas
matel"iascumplan con el requisito dsetluiva;kem:ia d.e programas y 
de nQm¡:¡ro de h.oras-clase. cQmpatiblesl;CIf) les. que requieren las 
asignaturasqt.¡.8se en .el ColB\ilio l3achillsr8s. 
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Dicho trámite Cluedará a oergtidelDepartamentode Asuntds.Juricli 
ooe y Reconocimiento daEstudios,qve .I:\a\ará dictárnenén le : 
opinión .. de los Jefes.de la. especialidad 6tie 'Materia del GECAT,
direotamente involuorados. 

Ñ} No sepo~ .conceder 1;8. exención de la oapeei télCi6n' especifica a 
los alu!1ll1os, por 5.010 hecho. da estar "des8fJlpeñanc:!ounatare¡;¡. ... 

" remunerada o ejeroa:r empiricamante aJ,fluna ocupaoi6nté.cnica. 

o) Tampoco podrá esgrimirse como argumento vAlido para la exención
s;!. hecho. cisqué los alumnos etiencl<>n negocios.propio~ ó de. sus -
familiares 

. p) En-cumplimiento de. las . disposiciones que rigel1 al Colegio de Ba
chilleres ,no esta permitido aceptar solioitudes deexame.nes -
parciales gBf")erales6 de cualquier otro tipo d.e 8;valuaci6n, para 
aquellos alumnos que pretendan acreditar asign"aturas del área de 
capacitaci6n ode toda una especiálidad, si antes no han sido 
inscritos para cursar las materias respectivas, 

Q) La "Comisi6n de Exenci6n de Estudios da la Capacitaoi6n Espec1f;!;. 
ca", por ningún motivo aceptaré: como documentos comprGtbatorios <

diplomes , constancias J etc. ,sino únicamente certificados de -

calificaciones ytitulos que acrediten los' estudios correspmndien 
tes de nivel medio 

R) No podra revalidarse la capacitaci6n especifica, si el número de 
horas cursadas en la instituci6n donde se estudiO la carrera de 
nivel medio, no es equivalente a las que señalan los planes de .. -
estudio del Colegio de 8achilleres~ 

s) Si existen diferercies por la denominación de la asignatura oa
signaturas, queda a juicio de "la Comisión" , dictaminarpositi
va 6 negativamente. 

T) Las reuniones de la Comisión de. Revalidación se llevarán a cabO
e1 ti1aO los días que sean señalados para desahogar en forma 
pronta yexpédit¡¡¡ las solicitudes -existentes. 

u) Los casos no previstos por elpresents instructivo. serán rasuel 
tos por la Ccmisión de Exsncián ~n pleno. 



.6 

v) Las dictámenes emitidos por la Comisi6n de E~enci6n de Estudios -
~la Capacitaci6n Especifica! se harén ca~star por escrito y pa
ra cada caso, expresando las razan8s,que fundamentaron su c:jeci--
si6n. 

wJ En caso de que existan dudas. conre1aci6na1 documento ó doc.umen
toscompróbatorios o se adviertaimpreciai6n en la '!::Iefinición de

las asignaturas. la Comisi6n pojré c:itar al alumno para que ac1á
relasductas6 lagunas que hayan surgido. 

x} Los dictámenes emitidOs par la Comisi6n de Exención de Estudios
de la Capacitación, son inapelables. 

y) Las solicitudes de cambios de especialidad, se debeÍ:'án tramita.r
ante lasaficines de Contról Escolar del Plantel correspondiente. 



El in."",do de trabajo 
¡empresa) tiene demanda 
por ocupaciones según 
determínados pI1r8l"" 

OéllPac¡onalos 

FLUJO LOGICOPABAlA UBlCACION DE: UN 1RABAJADORCALIFICAOO 

ADULTO 
lniefesado 

IIn OCIIpar la 
vacamede 
¡nmedlato 

I 
EL DIARIO 

AVISO 
Sesolictta 
trabajador 
callflClldo 

I . 1--------, 
: InUuenclas : 
I externas 
; Intereses 
1 pef$onales 
I ApHtUde. 
~ ~r$ónales : L ________ I 

'O: 
I 

JOVEN 
Interesado que 

pfensa_en,su 
fulUro 

Mide, en base al 
por8I ocupacional 

la aptitud del 
interesado, si es 
apto lotalm<!rite, 

pllldalmente. o no 

---Síe."pto_--I/ 

Enba •• "l 
per8J ocupado",il 
es un programa de 

formacl6n prOfesional 
sólo para j6venes 

CERTIFICADO 

De formación pro
fesional olorgado 
111 
en la ocupación .• 

Ltlllar • , , , . " 
Fecha. _ 
Firma ,_ ... , __ _ 

EL tRABAJADoR 
CAUACADO 

Seubi<:a 
adecuadamente, PoSee 

habilidades j:náCticas 
y conocimientos 

determinados por el 
pl!r81 ocllpildonal 
de 'a ocupación. 



1 
SUBSISltMA 

uE 
(yALUAtION 

SlCIJPfJJAGOOICA 

2 
SUBSISTEMA 

DE 
INfORMACION 
EQ\lCAC10NAl 

y 
PROFESIOIIAl 

3 
SUBSISTEMA 

MEA 
_AOON 

GEl 
CIJRl\ICUluM 

4 
IAREAS 

DE 
"""ro 

ANTEPROYEC10 DEL SISTEMA DE ORIENTACION' PROFESIONAL UNFOP) 
j'"-"---""'--'-" MQUUlO 3 ;----'-------,. 

COOI!!I, "'. OTROS 
"!miT. 
safC 
IN"FOP 

I 
N 
T 
A 
M 
E 
T 
O ., 

... 
AP • I , 
E 
l 

4 

PRE 
A 
p 
R 
E 
N 
o 
I 
I 
A 
J 
e 

-,,-, 
A 
ti 
T 
o 
e 
o 
N 
o 
e 
I 
M 
I 
E 
N 
T 

ME! 
de 
E 
$ 
T 
u , o 
I 
o 

~ __ o~_ ./ 

MOOU~O a 

-S 
A 
'l 
ti 
o 
il) 

E.S. 

rOMA 
d, 
o , 
e 
I 
S 
I 
o • E 
S 

M 
S U 
A N 

~ l' O 

¡fu . T"~ÁJa 

....,,
S' 
A 
l 
U 
o 

\11) 
H 

A .. 
S 
I 
r 
o 

•• , A 
A e 
l I , 
I o 1 
o • 

1 A A 
1 • l 

A 
M • I 

S 
A 
l 
U 
n 

~ '111 

S 
A 
l 
11 
o 

11111 
S 

" E 
l 
T • A • A 
J, 

R 
E 
L 

l 
A 
B 
o 
R 
A 
l 
E 
S 

.. 
E 
A 
l 
I 
o 
A 
o 
o 
e 
U 
p 

T 
~ 

N 
A 
e 
I 
o 
N 
A 
l _____ c.--/ 

t 
o 
l 
o 
e 
A 
e 
I 
o 
N 

MOOU~04 

S 
E 

'o 
U 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
o 



lo. 

30. 

20. 

lo. 

30. 

20. 

'lo. 

60. 

50. 

40. 

30. 

20. 

lo.· 

I ANEXO 6. I 
CUADRO ESTADíSTICO DE LA PROMOCI6NDE SUJETQS QUE INGRESO 

AL PRIMER .GRADO DE PRIMARIA EN 1963 y ALC~ZÓ'LLEGAR AL 
;o 

NIVEL. DE ESTUDIOS SUPERIORES EN 1975 - .1976 

GRADO AÑO 
POBLACION ESCOLAR 

de educacitSn superior 1975-76 158,617 
¡ 

educaci6n media superior 1974-75 173,299 

educacitSn media superior B73-74 196,123 

educaci6n media superior 1972-73 252,.914 

educ.aci6n media Maica 1971-72 319,337 

edu¡;aci6n media b.!is.ica 1970-71 356,906 

educación media bási.ca 1969-70 .406,600 
. 

de educación primaria 1968-69 .577,115 

. 
de educaci6n primaria 1967-68 622,848 i 

de educaci6n primaria 1966-67 654,436 

de: educac.1ón primaria 1965-66 694,408 

de e:ducaci6n primaria 1964-65 71.8,308 

de educaci6n primaria 1963';'64 918,953 
1 .:. 

PORCENTAJE 

17 .0 

19.0 

21.0 

28.0 

35.0 

39.Q 

44.0 
.. 

63.0 

68.0 

71.0 

76.0 

78.0 

100.0 

*' Fuentes: Direcci6n General de Estad1stica de la SIC (1963-70) Y 
SEP (1970-76). 
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. MODELO DE UBICACiÓN DEL PRÓCESO DE,DEtERMINACION ¡ 
DE NECESIDADES DE CAPACITACiÓN. ' 

r;- - - --- - - - --.. , '" , I 

I Determinación 
I Nivel de 

I I Proceso de efléiencla I de necesidades de }---- 1--1 capacitación en cada 
I capacitación. I 

ocupación. I I 
t.._~_, __ " ______ J 

DI1-f1r.iencla en 
conocirnientos, 
hilbllid~des y 

actitudes. 

BQja Solución .-- eficiencia del problema 
personal 

PROBLEMA 
I 

Otrás causas: 
Administfación 

~ Planeaclón SOLUCIONES f--
Pollticas ~ Equipamiento ~ 

O 



COLEGIO DE BACHUl..ERES 
SJSTEMADE ENSÉRANZA ABIERTA 

FORMAC10N I.ABOR..IU. 
! ANEX08~ I 

HOJA DE EVALUACION DE LA PRUEBA PRACTICA 

Fi!ma, ___ .. __ . __ 
Apellido Pat.,"" Apellido Materno Nom"'.(') 

Centro: Ocupación: 

Empresa: _ Documento de identificactón: 

CQmisí6r de evaluación: _. __ ,_,__~,_,_,_, ,_,_ Firma: __ . 

Puma: 

Firma. 

Lugar y fecha de la "',,,ltIlIci6n: .~ 

1 
MÓljulo: j 

PONTAJE 

~ PRESEN-EXACTITUD METODO 
Máximo Obtenido 

ACTIVIDADES TACION 

1--", 

c--' 
.. " .. ~ .. 

.- .. _- i-c--.. --

r--- .. --.., 

Proceso y seguridad 

Rapidez 

TOTAL 

RESUMEN DE LA.EVALUACION 

PUNTAJE 
FACTORES % 

Máximo Obtenido O BSERV ACIONES. 

Rap!det 

TOTAL 



COLEGIO DE BACHILLERES 
SISTEMA DI;: ENSEÑANZA ABIERTA 

FORMAC10N LABORAL 

I"'('I-IA A RESULTADOS EVALU CION 

!\""rudo raterno !\palUdo Mate,"" Nombce\SI 

[ I PRUEBA 

PRUEBA TEORlCA , parciales 

CONOCIMIENTOS 
. 

MODULO ¡ PRACTICA 

Practica Teórica 

ítems ¡ 1 TI miiV VI. Ir lU 1 iV 

1 

I~I 2 le I 
3 . ¡;tJ""'· ¡ 
4 1'1 
5 ! I i ¡L" 
6 : :.1 R= 
7 , I !.~ 1 i 

8 ! I 1 • 

9 I I ! 

10 
¡ 

, 
11 I i ! I 

12 I ! ¡ i 

13 
i ! 

14 I ! 
TOTAL I J ¡ 

Cargo' 

f-:---'-----.. 

, 

I 
i 
¡ 

.. ~_ .. ~ 

. 

.. -
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