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INTRODUCCION 

A principios del afto de 1976 ingresé al Colegio de Bachilleres 

(C.B.), cuando éste iniciaba sus actividades en el Sistema de Ense-

ftanza Abierta (S.E.A.). 

En primer Término, tomé parte como Monitora (puesto de nueva·

creacidn); teniendo la misidn de informa~, guiar y orientar ·a~ es-·

tudiante en el funcionamiento del Sistema Abierto, además de tener la -

responsabilidad de formar y organizar círculos de estudio en donde

los guiaba por el camino del Estudio Dirigido: posteriormente desem

pefté el cargo como auxiliar del jefe de Centro de estudio del Plan-

tel de Iztacalco, donde la mayor parte de mis funciones eran de or-

den administrativo: después pasé a ser supervisora de monitores y -

actualmente volví a tomar la tarea inicial, el de formar círculos de 

estudio y trabajar directamente con los estudiantes. 

Lo anterior se traduce en un conocimiento muy cercano del nac_i 

miento y desarrollo del s.E.A. del c.B. 

La Instituci6n se caracteriza por su doble finalidad de ser -

propedéutica y terminal: la primera indica la formación académica n~ 

cesaria para continuar estudios superiores: y la segunda, proporcio

na una capacitaci6n específica para el ejercicio de una carrera téc

nica. La formaci6n laboral a la fecha no cumple con su cometido, el

Sistema Escolarizado proporciona siete capacitaciones en com.paraci6n 

al Sistema Abierto que ofrece solamente una y por medio de guías de

estudio raquíticas y sin orientaci6n al estudiante. Así se estable--
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ciaron los factores l>S.sicos que dieron origen a la motivaci6n pers,2 

nal para elegir y desarrollar el presente trabajo, con la idea de -

ofrecer una propuesta de soluci6n a las salidas laborales en un Si§. 

tema de Ensefianza Abi~rta que ya funciona. 

La tesina se desarrolla en cinco capítulos: 

Bn el primero, se indica la necesidad de la· capacitacidn en -

Mebico, subrayando aspectos de oferta y demanda de mano de obra, pr,! 

paracidn de la· misma en nuestro pa:[s, problemas comunes con los que

se enfrenta la rama industrial, as! como algunos otros aspectos im -

portantes dentro de la capacitacidn. 

En el segundo, se tratan los aspectos propios del bachillera

to proped6utico y terminal y las funciones del Centro de Capacita-

ci6n para el Trabajo del Colegio de Bachilleres, haciendo hincapi6-

en las salidas laborales existentes. 

La finalidad del capítulo tercero es de proponer lineamiento

generales operativos y una propuesta de soluci6n a las salidas lab_2 

rales en un Sistema de Enseftanza Abierta que ya funciona. 

Bn el cuarto capítulo se consignan los aportes de algunas t6,2 

nicas generalmente utilizadas en los cursos de formaci6n profesio-

nal, tales como el Análisis ocupacional, el Perfil de Puesto y la -

Certificaci6n de las Calificaciones Ocupacionales, dichas t6cnicas

se consideran pasos importantes a seguir para la alternativa de so

luci6n y que, aplicadas a programas y planes de estudio en el Sist~ 

ma de Enseffanza Abierta, brindarán gran ayuda para la implementa- -

ci6n de las Salidas Laborales. 



4 

Eh el quinto y 6ltimo capítulo se menciona la aplicaci6n de -

los principios para la Estructuraci6n de los m6dulos en la Educa- -

ci6n Laboral, seffalándose como puntos importantes: los antecedentes 

para elaborar un programa de las asignaturas de educaci6n l.aboral,

etapas que se deben cubrir, y como punto a destacar la estructura -

de los Textos Diagramados en la educaci6n Laboral, así como otros -

apoyos didácticos que deberá proporcionar el Sistema de Enseffanza -

Abierta. 

El trabajo termina con la presentaci6n de conclusiones, ane-

xos y biliografía. 

Cualquiera que sea el valor de este trabajo respecto al plan- 1 
~ 

teamiento de los cinco capítulos, así como las conclusiones finales, 

quiero advertir que apenas he tocado los factores que lo determina-

ron. 



I.- REALmAD Y NECESIDADES DE LA CAPACITACION EN MEXICO. 

Para tratar la situaci6n de la Capacitaci6n en nuestro pais,

hay que ponerla en relaci6n con el fen6meno del empleo. 

No debe olvidarse que el fen6meno del empleo está ubicado en

su contexto socio-econ6mico, y que en consecuencia, s61o el análi-

sis de los factores que lo condicionan puede llevar a conclusiones

bien fundamentadas y capaces de dar soluciones acertadas y factibles. 

El pais se enfrenta a una situaci6n de crecimiento demográfi

co acelerado, que si bien multiplica las posibilidades de recursos

humanos para nuestro futuro desarrollo, plantea m6ltiples retos, a

corto y a largo plazo, en todos los planos de las actividades econ§. 

micas, políticas y sociales. 

Los especialistas en materia de empleo consideran que el cre

cimiento de la población de 15 anos y más reviste particular impor

tancia, porque es ahi donde está comprendido el grueso de la pobla

ci6n econ6micamente activa. Su magnitud sobrepasa la cantidad de 8J!! 

pleos productivos que genera la actividad econ6mica. 

"Asi, la situaci6n del empleo, con respecto a una poblaci6n -

eoon6micamente activa, estimada en 17 960 000 personas, present6 P-ª 

ra 1977, entre otros, los siguientes rasgos: 

•un nivel de desempleo abierto que en 1977 afectaba a ce~ca de 

un mil16n y medio de personas. (8.4% de la poblaci6n econ6micamente 

activa). 

-un volumen de subocupaci6n que impact6 a más de 8 millones -
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de mexicanos. (45% de la poblaci6n económicamente activa, aproxima

damente.") ( 1) 

La situaci6n de empleo en los pa!ses de menor desarrollo "es

de considerable desempleo abierto y, más aún, de muy graves niveles 

de subempleo". (2) 

Debido al dinamismo del sector industrial, el desarrollo eco

n6mico del pa!s ha tenido un ritmo acelerado de crecimiento, como -

lo demuestra el incremento de la producción de bienes y servicios. 

El crecimiento econ6mico ha requerido volúmenes crecientes de 

mano de obra calificada, sobre todo en los sectores modernos de la

industria y los servicios. 

Existe una inadecuaci6n en calidad entre la oferta y la dema,n 

da de mano de obra. una parte de la demanda se tiene que satisfacer 

con mano de obra de calificación inferior a la requerida, lo cual -

da como consecuencia una baja productividad de la empresa y bajos -

niveles de ingreso para los trabajadores. 

un indicador, aunque parcial de la falta de adecuación entre

la oferta y la demanda de mano de obra, lo constituyen los datos 

procesados por la Direcci6n General del Servicio Piíblico del Empleo, 

referentes al nf.ímero y calificaci6n de las personas que acudieron a 

dicha Direcci6n a solicitar colocación1 así tambi6n se registró lo

referente a la mano de· obra solicitada por las empresas durante el-

(1) Gloria González Salazar, Empleo, Desempleo y Subempleo, p.4. 

(2) v. L. Urquidi, Empleo y explosi6n demográfica. p. 141. 
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período comprendido entre junio de 1972 a marzo de 1973. (3) 

Las solicitudes de empleo superaron por un poco más del doble 

al ntímero de los empleos ofrecidos. 

Se ~equería un 68.6 por ciento por personal calificado (incl,g 

sive profesionales, personal administrativo y obreros calificados), 

resultando que los buscadores de trabajo tenían niveles de escolar.! 

dad bajos. Más del 60 por ciento tenía, cuando ús, primaria. S61o

el 1 por ciento eran técnicos de nivel medio, y el 9 por ciento 

eran profesionales y técnicos de nivel superior. 

El Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de Mano de Obra 

muestra informaci6n parcial sobre la falta de calificaci6n de mano

de obra, mediante una encuesta aplicada en la rama de reparaci6n y

fabricaci6n de productos ~tálicos en el área metropolitana de la -

ciudad de México. como resultado se manifest6 la escasez de obreros 

y supervisores calificados. Los datos fueron los siguientes: El 74-

por ciento de obreros ten!an una escolaridad entre el cuarto y el -

sexto de primaria. Este nivel suele aumentar en grandes empresas, -

por usar tecnología ús avanzadas, contratando a mano de obra con -

mayor calificaci6n. (4) 

"En particular en lo que toca a rezagos educativos examinados 

ya no s6lo en lo que hace a la poblaci6n econ6micamente activa, sj. 

no a la poblaci6n de 15 aftos y más en su conjunto, se advierte, se-

(3) Daniel Murayama Q, capacitaci6n y Formaci6n Profesional para el 
trabajo, p. s. 

(4) D. M.urayama, op. cit., pp 8 - 9 
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gún datos censales, que para 1970 algo ms del 31" no tenia ningu

na instrucci6n y que alrederor del 28" s6lo realiz6 estudios de en

tre uno y tres aftos de primaria, con lo que resulta que casi el 6'&% 

de dicha poblaci6n carece de educaci6n funcional. otro 27" realizó

estudios de entre cuatro y seis aftos de primaria y únicamente cerca 

del 13" tenía algún tipo de instrucci6n postprimaria" (S) 

En general la preparaci6n de la mano de obra se hace con pr:i:n 

cipiantes o aprendices al lado del maestro, si bien es cierto lleva 

consigo la experiencia del maestro, ésta no es eficiente porque se

adquieren también los vicios de trabajo y es lenta su preparaci6n. 

La elecci6n del supervisor, en muchos casos, se realiza sele,s 

cionando al trabajador que da mejores resultados, por lo que hay -

una carencia absoluta de personal adiestrado que pueda hacer frente 

a los problemas que se presentan en el trabajo. Por otro lado exis

te por parte del industrial un desconocimiento absoluto tanto de la 

importancia del instructor como de las técnicas de la instrucci6n.-

(6) 

Algunos problemas con los que se enfrenta la rama industrial

son: inoportuno suministro de materias primas causando embotella- -

mientas, rechazos de productos y desperdicios de materiales, todo -

esto debido en gran parte a deficiencias de los trabajadores por su 

(5) G. Gonzalez Salazar, op. cit., p. 7 

(6) Juan Nava R, Adiestramiento y capacitaci6n a diferentes niveles 
para incrementar la productividad en la industria mueblara, vol. 
II p. 44. 



9 

falta de calificación, actitudes negativas y ausencias frecuentes. 

Actualmente, la capacitaci6n de los recursos humanos se lleva 

a cabo en muchas y heterogéneas instituciones educativas tanto de -

cara'cter p6blico, privado y mixto, en donde se imparten cursos de -

capacitación y adiestramiento en diversas especialidades para los -

distintos sectores de la actividad econ6mica. 

Por ejemplo en la Dirección General de Estudios Tecnol6gicos

Industriales, absorben el 40 por ciento de los alumnos del sistema

de enseftanza técnica federal, brindando capacitaci6n para el traba

jo en complemento a la instrucción secundaria. Los centros ofrecen-

137 especialidades, sin embargo, el 67 por ciento de los alumnos se 

concentran en s6lo 10 de ellas, y que son en orden de importancia:

electricidad, secretariado, dibujo industrial, mecánica automotriz, 

auxiliar de contabilidad, industria del vestido, corte y confección, 

radio y televisi6n, carpintería en general y taquimecanografía, que 

parecen tener demanda en el mercado de trabajo. (7) 

Además de los centros de capacitaci6n y adiestramiento, hay -

programas de capacitaci6n en empresas como en el Instituto Mexicano 

del Petr6leo, Comisión Federal de Electricidad, en CONASUPO entre -

algunas otras. 

Sin embargo, gran parte de las empresas dicen tener un progr~ 

ma de capacitación, cuando envían a unos cuantos elegidos a cúrsos

externos, o cuando dan algunos cursos sin "ton ni son", para que el 

personal piense que la empresa está interesada en su capacitación y 

(7) D. Murayama, op. cit., pp 11 - 12 
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desarrollo. (8) 

Existen centros y programas para formar recursos humanos. pe

ro su falta de objetivos claros y precisos, así como su desconoci-

miento del mercado de trabajo, limitan su eficacia. 

Con el fin de encauzar debidamente la capacitaci6n, se han h.,! 

cho diferentes intentos a través de las vías legales. mencionándose 

los más recientes. 

En 1970. aparece la Nueva Ley Federal del Trabajo, la que in

cluía: entre sus disposiciones, las que aparecen en las Fracciones -

XIV y XV del artículo 132, marcando la obligación patronal de impa,¡ 

tir capacitación. 

Sin embargo, al no -reglamentarse adecuadamente las disposici,2 

nes de 1970 y permiti6ndose que la capacitaci6n se impartiera por -

métodos diversos, no se obtienen resultados aceptables. 

En el afto de 1977, en el 2ºperíodo de sesi6n de la "L" Legis

latura al Congreso de la uni6n, se incorpora como adici6n la Frac-

ci6n XIII del Apartado "A" del Artículo 123 de la constitución Gen_! 

ral de la Repliblica, quedando como sigue: 

ªLas empresas, cualquiera que sea su actividad, estar,n obli

gadas a proporcionar a sus trabajador~s 1 Capacitación o Adiestra- -

miento para el Trabajo. La Ley reglamentará los sistemas, mitodos y 

(8) Ram6n Nájera Magafta, Realidad y necesidades de la capacitaci6n
en México, vol. VII, p. 74. 



11 

procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir -

con dicha obligaci6n". (9) 

El 28 de abril de 1978 culminan una serie de trabajos que - -

traen consigo reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, en 

algunos de sus preceptos y capítulos. 

con fecha 5 de junio de 1978.i,Jinalmente, se public6 en el 

Diario Oficial el Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo

Y Previsión Social y dentro de su contexto aparece el Reglamento e.! 

pecifico que crea la unidad coordinadora del Empleo, Capacitación -

y Adiestramiento y en su capitulo primero aparece como de su compe-
• 

tencia las siguientes funciones: 

I.- Manejar el Servicio Nacional del Empleo, capacitación y -

Adiestramiento; 

II.- Promover y supervisar la colocación de los trabajadores; 

III.L Organizar, promover y supervisar la capacitaci6n y el - -

adiestramiento de los trabajadores; 

IV.- Registrar las constancias de habilidades laborales, y 

v.- Las demás que le fijen las Leyes. (10) 

El Sistema Educativo Nacional, tambi6n debe participar en la

solución para el problema de la Capacitación, dando una mayor flex! 

bilidad y permeabilidad, con adecuadas entradas para reincorporarse 

nuevamente a los estudios en cualquier momento, para propósitos de-

(9) J • .Marroquin Quintana, capacitación a trabajadores, p. 12. 

(10) Diario Oficial, Lunes 5 de junio de 1978., p. 31. 
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su superación personal y profesional. 

Debe haber una interrelaci6n y una mejor comunicaci6n entre -

la escuela y los centros de trabajo para aprovechar los beneficioa

mutuoa. Favoreciendo el flujo reciproco de personas, ideas, expe- -

riencias e investigaciones y la mejor utilizaci6n de los equipos e

instalaciones tanto de loa centros educativos como de las empresas. 



II.- EL SISTEMA DE ENSE!ANZA ABIERTA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES. 

POr lo seftal.ado en la parte dltima del primer cap!tulo, resu,! 

ta indispensable que el Sistema Educativo Nacional se aboque a la -

resolucidn del problema tanto acadmico como laboral. 

El Colegio de Bachilleres, en el sistema escolarizado y en el 

sistema abierto ha hecho esfuerzos para implantar la Educaci6n para 

el Trabajo. 

Se tratarlfn dentro del sistema abierto los aspectos propios 

del bachillerato propedéutico y terminal y las funciones del centro 

de capacitaci6n para el trabajo dentro del Colegio. haciendo hinca

pié en las salidas laborales existentes. 

En la actualidad, en diversos países incluyendo el nuestro, -

se ha generalizado la implantaci6n de sistemas de enseftanza abierta 

especialmente en los niveles medios y superior. 

Analizando esta situaci6n no se puede olvidar que ha sido ge

nerada a partir de determinadas causas. El sistema de enseftanza - -

abierta surge en base a necesidades apremiantes de la sociedad ac-

tual. 

nEn 1970 la poblaci6n total del pa!s era de SO 690 000. La p,g 

blaci6n que se encontraba dentro del sistema educativo era de - - -

11 500 0001 por lo que había en el sistema educativo el 22.68% de -

la poblaci6n". (1) 

Por datos recientes se sabe que en "1976 la poblaci6n total -

(1) v. Bravo Ahuja, La Obra Educativa, p. 188. 



14 

del pais era de 62 270 000. La poblaci6n que se encontraba dentro -

del sistema educativo era de 16 620 000 que representaba el 26.69%

de la poblaci6n". (2) 

Por otro lado, la tendencia de crecimiento de la educaci6n ~ 

dia superior es la siguiente: 

De 1970 - 71 se contaba con 308 100 alumnos: entre 1976•1977-

se tiene ~n forma estimada 708 800. Existe un aumento absoluto de -

400 700 alumnos, lo que significa el 130%. (3) 

Los datos anteriores indican la necesidad apremiante que exi_!! 

te de educaci6n extraescolar, de brindar mayores oportunidades edu

cativas y de buscar diferentes alternativas de soluci6n para exten• 

der los servicios educativos. 

As!, se crea el Colegio de Bachilleres, por Decreto Presiden

cial el 26 de septiembre de 1973, siendo una instituci6n descentra

lizada del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su 

misi6n, además de ayudar a resolver la creciente demanda de jóvenes 

J que requieren de educaci6n media superior, está en ampliar las opo~ 

tunidades de superaci6n y de educación, concebida 6sta como" •••• -

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a -

la transformación de la sociedad, y es factor determin~te para la

adquisici6n de conocimientos y para formar al hombre de manera que-

(2) Ibidem, p. 188 

(3) ~, p. 187 
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tenga sentido de solidaridad social." (4) Y con este espititu la -

misma ley indica que "el Sistema Educativo ~endrá una estructura -

que permita al educando, en cualquier tiempo, incorporarse a la vi

da económica y social y que el trabajador pueda ~studiar". (5) 

Con estos objetivos, el COLEGIO.DE BACHILLERES ha creado su -

SISTEMA DE ENSdANZA ABIERTA -s.E.A.- para hacer posible que los ll!l 

llares de personas, j6venes y adultos, que han quedado hasta ahora

marginados de la educaci6n despu~s de haber terminado su secundaria, 

puedan continuar su desarrollo personal, estudiando en su casa, en

sus Centros de Trabajo, al ritmo de aprendizaje individual, en sus

ratos libres, sin horarios rigidos y por materias sueltas o carga -

acad~ica total. Esto permitirá, en cualquier tiempo, que el traba

jador pueda estudiar y que ~los servicios de la educaci6n se extie~ 

dan a quienes ·carecen de ellos, para contribuir a eliminar los des.! 

quilibrios económicos y sociales~. (6) 

Además la UNESCO seilala como prioridades, en sus "21 puntos -

para una nueva estrategia de la educaci6n", que "la educaci6n perll\! 

/ nente sea la piedra angular de la política educativa en los pr6xi-

mos aftos" y que hay que" prolongar la educaci6n a lo largo de toda

la vida, sin limitarla a los muros de la escuela". (7) 

(4) s.E.P., Documentos sobre la Ley Federal de Educaci6n, p. 67 

(5) S.E.P., op. cit., P• 68 

(6) Ibidem, p. 68 

(7) Miguel Hisi P, Proyecto del S.E.A. del C.B., p. 2. 

fl 
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2.1.- El Bachillerato propede6tico y terminal. 

El Colegio de Bachilleres expide certificados de ensefianza ~ 

dia superior que tienen la misma validez legal tanto en el sistema

escolarizado como en el abierto. (8) 

Por su parte, el Sistema de Enseffanza Abierta, brinda a su P.2 

blaci6n estudiantil la formaci6n académica necesaria para continuar 

estudios superiores, y a la vez lo capacita, dándole así la oportu

nidad de integrarse a un rol econ6micamente activo. 

Por lo tanto los programas tienen como finalidad el logro de

los objetivos generales de una educaci6n propede6tica y una laboral. 

Dichos programas se deben de cumplir a través de seis semestres. 

Esto obliga a clarificar el concepto de semestre. En el si,! 

tema escolarizado cada semestre debe desarrollarse en un determina

do n6mero de semanas. En el caso del sistema abierto la situaci6n -

es diferente, dado que el estudiante impone su propio ritmo de tra

bajo, a pesar de que, por el momento, esté sujeto a períodos de ev,!_ 

luaci6n fijados por el propio sistema. 

Se hace conveniente mencionar los resultados del dltimo perí,2 

do de evaluaci6n que corresponde al 9°. en su orden: 

(8) c.B., Decreto por el que se crea el c,B., p. l. 
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semestre Presentados Aprobados No. Aprobados 

Iero. 6480 3068 3412 
20. 1508 968 540 
3ero. 1249 1073 176 
4o. 434 357 77 
So. 421 277 144 
60. 100 90 10 

10192 5833 4359 

Cabe mencionar que actualmente el total de estudiantes inscr,i 

tos en el sistema es de 17 321: de estos, de acuerdo con los 61ti-

mos datos estadísticos correspondientes al 9°. período, se presentA 

ron a evaluación 10 192, habiendo aprobado 5833, que representa el-

57%: y no aprobados 4 359 representado el 43%. (9) 

El colegio de Bachilleres ha tratado, con el plan de estudios 

y sus programas, de modificar la concepción tradicional de que la -

educación media superior sea exclusivamente propedéutica, ya que en 

general parece que careciera de valor en si misma, teniendo la fun

ción exclusivamente de los estudios superiores. Por esta razón se -

consideró indispensable ofrecer a los e,~udiantes del Colegio de BA 

chilleres un conjunto de posibilidades, de conocimientos técnicos -

} para el trabajo productivo, que, asociado a la formación básica pe_! 

mita el desempe~o de una actividad económica. 

Para cumplir con estos propósitos, el plan de estudios conti,! 

ne un conjunto de asignaturas que comienzan en el tercer semestre -

con el denominado "tronco com6n". Dicho plan se prolonga con asignA 

turas de los semestres cuarto, quinto y sexto (Ver anexo número uno). 

(9) Subdirección Técnica, Oficina de investigación del S.E.A. del -
C.B. cuadros estadísticos, p. 1-29. 
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2.2.- El Centro de capacitaci6n para el Trabajo del Colegio -

de Bachilleres. 

El Colegio de Bachilleres constituye un nuevo sistema de edu

caci6n, que ofrece en forma y¡,aralela a la formaci6n académica e in

telectual, propia de la enseñanza media superior: el dominio de té.,2 

nicas y destrezas para el ejercicio de una actividad especializada

Y productiva socialmente útil. 

Para cumplir con esta última finalidad se cre6 el Centro de-· 

capacitaci6n para el trabajo (CECAT) que tiene los siguientes obje

tivos primordialmente: (10) 

+contribuir eficazmente en la tarea de recursos humanos den,! 
nivel medio, para las actividades econ6micas del país, en -
particular, las del sector "servicios". 

+Enseñar a los j6venes conocimientos técnicos y desarrollar -
aptitudes y habilidades para el ejercicio de una carrera té.,2 
nica socialmente útil. 

+Destacar la importancia de la técnica y promover el espíritu 
de trabajo, desarrollando hábitos y responsabilidad social,
mediante la vinculaci6n del estudio y la teoría, con la prá.,2 
tica y con la realidad social. 

+Ofrecer la posibilidad de realizaci6n profesional, atendien
do a sus intereses y aptitudes. 

+Proporcionar la altemativa de una salida terminal en la que 
pueda optar por: continuar estudios superiores y/o aplicar -
los conocimientos y la capacitaci6n adquiridos en un trabajo 
productivo. 

+Ofrecer la posibilidad real de encontrar una ocupaci6n remu
nerada satisfactoriamente, que permita contar con ingresos -
propios para sufragar sus estudios superiores y/o ayudar a -
su familia. 

(10) CECAT, Guía de Carreras Técnicas, pp. 6 - 7 



19 

~Dar~ conocer en el medio empresarial la labor educativa del 
Colegio de Bachilleres y proyectar la imagen de los egresa-
dos. 

Como resultado de un-estudio realizado por el (CECAT) sobre -

las tendencias de crecimiento de la econom.!a nacional, las caracte

r!sticas del mercado de trabajo y la demanda ocupacional, todo ello 

presentado en un Documento No. I "El desarrollo de la econom.!a na-

cional y sus efectos en la estructura ocupacional" se lleg6 a dete_!'. 

minar que babia alrededor de 20 carreras técnicas para puestos esp.! 

c!ficos con posibilidad de implementarse. (11) 

Dichas carreras fueron sometidas a estudios de factibilidad -

que condujeron a determinar que s61o siete de ellas eran viables y

cubrían las ,reas de interés vocacional por la enseaanza superior.

Se estim6 conveniente desarrollar los estudios profesiográficos de

ellas y presentarlas a los alumnos, para que tuvieran un abanico de 

elección ms amplio. 

Cada carrera se estudi6 de la nanera siguiente: 

-Definici6n. 

-Funciones y Actividades. 

-campo de Trabajo. 

-caracter!sticas personales~ 

En base a las funciones y Actividades se procedi6 a la elabo

raci6n de objetivos y a realizar el Plan de estudio. 

Las carreras técnicas que se ofrecen en el sistema escolariza 

(11) CECAT, Op. cit., p. 7 
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~ son: (12) 

+Administraci6n de Empresas Turísticas. 

+Administraci6n de Oficinas. 

+Administraci6n de Recursos Humanos. 

+Contabilidad. 

+Dibujo Técnico. 

+Dibujo Publicitario~ 

+Laboratorista Químico. 

La capacitaci6n en Administraci6n de Recursos Humanos es el 

área que se adopt6 para el Sistema de Enseftanza Abierta • 
• 

La finalidad primordial de esta capacitaci6n es: Preparar per

sonas calificadas, para desempeftar el trabajo de auxiliares en la A,g 

ministraci6n de Recursos Humanos en los diferentes tipos de organiz.!, 

ci6n. 

Las actividades que se realizan son las de auxilifr en las fu.n, 
1 

ciones del Departamento de Personal o Recursos Humanos, específica--

mente en: 

.Reclutamiento y selecci6n de personal • 

• contrataci6n • 

• Integraci6n y adaptaci6n del personal a la organizaci6n • 

• capacitaci6n al personal • 

• Motivaci6n de personal • 

• Prevenci6n de accidentes. 

(12) c.B., Capacitaci6n para el trabajo, ~olleto. 
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.N6minas y Controles. 

Básicamente el campo de trabajo para esta especialidad se ub! 

ca en empresas p6blicas o privadas, de los sectores industriales, -

comerciales y de serviciosr por ejemplo: comercios, hospitales, ta

lleres, oficinas, transportes, etc. 

Para la realizaci6n de las actividades prácticas de las carr.! 

ras técnicas que imparte el CECAT, el Colegio de Bachilleres, cele

br6 un convenio de incorporaci6n al Plan Nacional Escuela-Industrial, 

el cual comprende visitas a empresas y períodos de prácticas en las 

mismas. El citado organismo fue creado en 1970 con el objeto de es

tablecer una coordinaci6n y una comunicaci6n permanente entre el 

sistema educativo nacional y el aparato productivo del país. (13) 

Algunas de las principales acciones del Plan Escuela-Indus- -

tria son: visitas mensuales a empresas r prácticas de estudiantes a

las empresas, cursos de actualizaci6n técnica para maestros (cursos 

y seminarios que se imparten en las empresas)r se cuenta además con 

comités asesores, integrados por industriales o miembros del sector 

empresarial que colaboran en el disefto de planes de estudio y en el 

contenido instruccional. 

En la capacitaci6n que se ofrece en el Sistema Abierto no se

esta cumpliendo ninguna de las actividades antes mencionadas, por -

carecer de nia'te:r:iai ·adecuado-~ . irle es sustituido por gu!as de es--

tudio pobres en contenido y el estudiante carece de una orienta- -

ci6n en sus estudios. 

(13) CECAT., Op. cit., portada. 
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Todo esto lleva a mencionar en el capítulo siguiente.una pro

puesta de solución a las salidas laborales para implementar y ªume.!! 

tar sus carreras técnicas. 



III.- UNA PROPUESTA DE SOLUCIONA LAS SALIDAS LABORALES 
DEL SISTEMA DE ENSEbNzA ABIERTA DEL COLEGIO DE -
BACHILLERES. 

Las carreras técnicas constituyen las salidas laborales. Sin

embargo, a pesar de todo lo mencionado al final del capítulo ante-

rior, el Sistema de Enseftanza Abierta no ha cubierto la totalidad -

de los objetivos propuestos, ya que sólo se proporciona una carrera 

técnica, en comparación con siete que se ofrecen en el sistema esc,2 

larizado: es necesario investigar si las mismas salidas pueden uti

lizarse para el sistema de enseftanza abierta del e.e. 

Es indispensable aportar una soluci6n, pues de lo contrario -

se cae fácilmente en la farsa de proclamar que se da una salida pr,2 

pedéutica y laboral cuando a duras penas se está cumpliendo con la

primera. Es por esto que en los capítulos finales se seftalan técni

cas de análisis ocupacional, perfil de puestos y la certificación -

de las calificaciones ocupacionales, que-unidas a la estructuraci6n 

de los módulos en la educaci6n laboral, que también se incluyen C<>.!!, 

tribuirán a aportar una solución, si bien no ideal y definitiva, al 

menos practicable y perfectible, que permita obtener buenos result.! 

dos en la formación laboral dentro de los sistemas abiertos. 

Para el problema de las salidas laborales en el Sistema de E.!!, 

seflanza Abierta se ofrecen a continuaci6n algunas alternativas de -

solución, para tratar de llegar a una que resulte apta y operativa

mente posible. 

-Los autodidactas certifican su formación laboral mediante un 
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documento que se extiende en su lugar de trabajo. 

Esto solucionaría el problema si no se presentaran las siguie.!! 

•es dificultades: 

+Esta alternativa no sería válida para un ll.061' aproximada-

mente de los estudiantes que son amas de casa y un 2.83% más que no

trabajan. (1) 

+Es imposible establecer si el documento expedido garantiza -

que el autodidacta posee las habilidades y destrezas que se pretende 

obtener mediante la formaci6n laboral, o sea, si los objetivos sena.

lados por los programas del Colegio de Bachilleres han sido cumpli-

dos cabalmente. 

+Dado que es el Colegio de Bachilleres la instituci6n que fi-

nalinente certifica que el autodidacta posee los conocimientos, habi

lidades y destrezas pertinentes, tanto en el área prop~déutica como

en la formaci6n laboral, sería necesario preparar un método de veri

ficaci6n de las habilidades que el certificado de la empresa afirma

que el estudiante posee. se debe subrayar, por otra parte, que es el 

Estado (a través del Colegio de Bachilleres) quien garantiza que los 

egresados tanto del sistema escolarizado como del abierto tienen los 

mismos conocimientos, habilidades y destrezas para el desempefto de -

las actividades laborales de las especialidades ya mencionadas. 

-Los estudiantes del Sistema de Enseftanza Abierta obtienen su

formaci6n laboral en el sistema escolarizado. Aquí cabe seftalar: 

(l) sistema de Enseftanza Abierta. ésta semana. PÍginas centrales. 
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+De esta manera el Sistema de Enseñanza Abierta se constitui

ría en un sistema mixto¡ esto es, los estudiantes tendrían que cum

plir con las exigencias académicas y prácticas temporales que el 

sistema escolarizado requiere. 

+Esta soluci6n conduciría a recargar la tarea del Centro de -

capacitaci6n para el Trabajo y habría que condicionar la estratagia 

del sistema de enseñanza abierta a las posibilidades de dicho cen-

tro y a la de los planteles. 

+Esta alternativa conducir!~ a negar en parte el principio del 

sistema de enseñanza abierta de que el autodidacta marca o estable

ce su propio ritmo de aprendizaje, así como el lugar donde lo puede 

realizar,, entre otras cosas. 

-Los autodidactas cumplirían con su formaci6n laboral en cen-

tros especialmente creados por el S.E.A. 

Aquí las dificultades serian: 

+El alto costo de la adquisici6n de equipo. 

+La necesidad de estructurar un plan de trabajo que evite por 

todos los medios caer en la escolarizaci6n del sistema. 

Todas las alternativas señaladas, si bien no son totalmente -

aptas para solucionar el problema planteado, aportan elementos que, 

combinados y reforzados con otros, pueden contribuir a resolverlo. 

La soluci6n de las salidas laborales del Sistema de Enseñanza 

Abierta del Colegio de Bachilleres, requiere de una serie de pasos

todos ellos esenciales: 

1.- Detecci6n de las necesidades reales que el país, o una z.2, 
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na determinada de éste tienen de cierta especialidad profesional. 

2.- La confecci6n de análisis y perfiles ocupacionales de las 

especialidades más viables. (Con respecto a la confecci6n de análi

sis y perfiles ocupacionales ver el capitulo cuarto). 

3.- Elaboración de planes y programas de estudio. 

4.- Elaboraci6n de Textos Diagramados, Télem6dulos, audiom.6d.!! 

los, Evaluaciortes (modulares y finales). Estos dos últimos puntos -

se tratan en forma más detallada en el último capitulo. 

Hay dos casos especiales enlas salidas laborales del Sistema

de Enseftanza Abierta: 

lºLas personas que dominan conocimientos, habilidades y des-

trezas adquiridos fuera de todo sistema escolar, situación que se -

contempla en la Ley Federal de Educaci6n, en su articulo 661 

"La Secretaría de Educaci6n Pública creará un sistema federal 

de certificaci6n de conocimientos, por medio del cual se expedirá -

certificado de estudios y se otorgará diploma, título o grado acad_! 

mico que acredite el saber demostrado •••• " 

2ºEn lo que se refiere a la adquisici6n de conocimientos, ha

bilidades y destrezas que no se posean el sistema de Enseftanza Abie!: 

~a del Colegio de Bachilleres, deberá recurrir a: 

+Preparaci6n de material necesario como son los Textos Diagr,!_ 

mados, Telem6dulos. Audiom6dulos, Evaluaciones (modulares y fina- -

les). 

+Adaptar salas de estudio, laboratorios en los que se efectu,!_ 

rán las prácticas de un oficio determinado. El equipo podria ser m.! 
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nimo: mesas de trabajo, archiveros, instrumental, maquinaria (real

º modelo) y ayudas visuales. 

Se podrían utilizar técnicas de estudios dirigido cuyos pasos 

son los siguientes: 

zar: 

+Explicaci6n (individual o grupal) previa de la tarea a real,! 

+Pamiliarizaci6n con el material propio del oficio1 

+Utilizaci6n de hojas de instrucci6n (una para cada m6dulo). 

Esta hoja contendría una deacripci6n completa de la tarea (--

qué debe hacerse)1 listado de operaciones (c6mo debe hacerse)1 in-

formaci6n tecnol6gica (con qué debe hacerse) y el derrotero (pasos

de ejecuci6n). 

Otra posibili~ad podría ser la de trabajar según lo dicho an

teriormente pero en un puesto laboral de la industria de que se tr~ 

te. En este caso el estudiante llegaría con todos los fundamentos -

técnicos y en posesi6n de un manual con toda las especificaciones -

técnicas, la hoja de ·instrucci6n y el derrotero de aprendizaje. 

Lo ideal seria la combinaci6n de técnicas1 por ejemplo: preP,! 

rar material diagramado que facilite el aprendizaje aut6nomo, apli

car técnicas grupales sobre todo para la retroalimentaci6n, emplear 

las salas de estudio en situaciones "como si" y estructurar y eva-

luar concretamente el dominio de lo aprendido en el puesto de trab~ 

jo (a lo real). 

Normas Generales de implementación de la soluci6n propuesta. 

La implementaci6n que se propone trataría de utilizar al máxj 
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molos medios con que cuenta el Colegio de Bachilleres y algunos~ 

ganismos que podrían coadyuvar al logro de los objetivos del bachi

llerato. Muchas actividades se tendrían que ejecutar por convenios

con empresas, org~~ismos del Estado, colaboraci6n de laboratorios,

empresas turísticas, agencias de publicidad, etc., de acuerdo con -

la especialidad de que se trate. 

También podría tomarse como base el Plan Escuela-Industria, -

que implementa el centro de Capacitaci6n para el Trabajo para el 

sistema escolarizado, el cual comprende visitas y períodos de prác

ticas en las mismas. Ya que el 86.P3% de los estudiantes del siste

ma de enseftanza abierta trabajan (2), se podrían aprovechar los co.n 

tactos de los mismos autodidactas y adaptar el tiempo a las necesi

dades de los mismos. 

Otra cuesti6n será la de tomar en cuenta el crecimiento y re

posici6n de las especialidades seleccionadas, a fin de no provocar

una pronta saturación del mercado ocupacional7 previendo con sufi-

ciente anticipación los cambios de especialidades a efecto de no -

provocar una baja en el rendimiento del sistema y un aumento en sus . ~ 

costos de operaci6n. 

se hace necesaria la estructuraci6n de un sistema de segui- -

miento de egresados, a fin de verificar B1 rendimiento en el puesto 

de trabajo y el n6mero que esta efectivamente laborando en su espe

cialidad. Esto funcionaría como mecanismo de retroalimentaci6n pa~a 

(2) Ibidem. 
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el propio S.E.A. 

Todo lo antes mencionado requerirá de una constante retroali

mentaci6n mediante mecanismos (intercambio de experiencias, análi-

sis de criterios de evaluaci6n) que permitan la adecuaci6n del sis

tema a las necesidades reales que el mundo del trabajo plantea. 



IV.- ANALISIS OCUPACIONAL, PERFIL DE PUESTOS Y CERTIFI
CACIONES DE LAS CALIFICACICBES OCUPACICJITALES. 

Dentro de la propóesta de soluci6n se mencionan los aimlisis

ocupacionales, perfiles de puestos y la certificaci6n de las califJ: 

caciones ocupacionales como un aspecto muy importante a tomar en 

cuenta, y por existir poca literatura al respecto, en este capítulo 

de la tesina se consignan los aportes de algunas técnicas general-

mente utilizadas en cursos de formaci6n profesional que, adecuadas

ª la realidad del SEA, permitirán la soluci6n del problema que pre

sentan las salidas laborales del sistema. La soluci6n debe abarcar

múltiples aspectos, y los fundamentos que aquí se indicarán serán -

de capital interés. Por lo tanto se describirá la técnica de análi

sis ocupacional, la de los perfiles ocupacionales y la de la certi

ficación de las calificaciones ocupacionales. 

1.-,~os análisis ocupacionales. 

El Análisis Ocupacional se define como: "el proceso que detei: 

mina y registra, mediante la observaci6n y el estudio, la informa-

ci6n pertinente a la naturaleza de una ocupaci6n específica. Es la

identificaci6n de las tareas involucradas en el desempefto de la OC,!! 

paci6n y la descripci6n y evaluaci6n de las destrezas, conocim.ien-

tos, habilidades y responsabilidades requeridas del trabajador, pa

_ra la ejecuci6n eficiente del trabajo, lo que establece la diferen

cia de una ocupación con otras." (1) 

(1) Servicio del Empleo y Recursos HUJll¡!llos, Análisis Ocupacional_,_ p.l. 
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Básicamente, en el análisis de cualquier ocupaci6n, nay tres

puntos importantes a considerar: 

·a.- La ocupaci6n debe ser identificada en forma completa y -

precisa. 

b).- Las tareas de la ocupaci6n, deben estar completas y pre

cisamente descritas. 

c.- Deben indicarse los requisitos que la ocupaci6n exige al

trabajador para que este pueda realizar exitosamente su actividad. 

Bajo cualquier condici6n, el segundo de los puntos considera

dos es el de mayor importancia"las tareas de la ocupaci6n,. deben e.! 

tar completa y precisamente descritas". Sin esto, el resto del aná

lisis carece de significado. 

La categoría de informaci6n que debe .ser obtenida y presenta

da a fin de satisfacer los requerimientos básicos del análisis com

pleto de una ocupaci6n son cuatro y han sido incluidas en lo que se 

ha dado en llamar la: "FORMULA DEL ANALISIS OCUPACIONAL". Estas CIJe 

tro categorías son: (2) 

"¿QUE HACE EL TRABAJADOR?" 

"lC<»IO LO HACE?" 

"¿POR QUE LO HACE?" 

"¿CUAL ES LA DESTREZA REQUERIDA PARA HACERLO?" 

Las tres primeras partes de la F6rmula del Análisis Ocupacio

nal, el "Qué", "C6mo" y "Por qué", permiten conocer la naturaleza y 

(2) Servicio del Empleo y Recursos Humanos, op. cit., p. 2. 
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alcance de las tareas. La última parte de la f6rmula, la "Destreza

Requerida", mide el grado de dificultad de las tareas y define exac 

tamente la naturaleza de la destreza requerida a fin de indicar su

dificultad. 

Algunos usos del Análisis ocupacional: (3) 

-Reclutamiento y colocaci6n. 

-orientaci6n vocaciOhal y ocupacional. 

-Evaluaci6n del trabajo y del trabajador. 

-Entrenamiento. 

-Mejor utilizaci6n de los trabajadores • 
• 

-seguridad industrial, salud ocupacional e investigaci6n méd_i 

ca. 

-Relaciones laborales y Administraci6n de personal. 

-Elaboraci6n de programas en cursos de formaci6n profesional. 

(Este último punto es de gran importancia, se trata en el úl

timo capítulo más específicamente_) • 

Para el análisis de puestos se recomienda que contenga lo si

guiente: 

En la obtenci6n de informaci6n: 

-Identificar, analizar y registrar las actividades relevantes 

(tareas y operaciones) de un trabajador en una operaci6n específica, 

consignando también los factores técnicos y ambientales de la ocuP_! 

ci6n, además de las habilidades, conocimientos, responsabilidades y 

(3) ARMO, La Descripci6n de puesto en las actividades de adiestra-
miento, p. 2. 
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exigencias requeridas al empleado para que obtenga un rendimiento -

satisfactorio. 

-Diferenciar claramente las distintas ocµpaciones. 

En la presentaci6n de la informaci6n: 

-Describir, lo ús claro y completo que sea posible, las dif.!?, 

rentes ocupaciones. 

-Indicar con toda precisi6n los requerimientos de la profesi6n. 

-Seffalar lo que el trabajador hace, c6mo lo hace y por qué lo 

hace. 

con frecuencia, se manejan dos términos como sin6nimos: 

Análisis de Puestos y Descripci6n de Puestos. Sin embargo, tienen -

una diferencia significativa. 

"Análisis de Puestos" es la técnica que nos permite obtener,

ordenar y analizar la informaci6n de un puesto determinado1 mien- -

tras que la Descripci6n de Puestos es el documento que proporciona

informaci6n sobre el puesto, como son: la ubicaci6n del trabajador

en la organizaci6n, líneas de mando, horario de trabajo, las resp(),!l 

sabilidades que tienen los trabajadores, los requisitos para poder

desempeflarlos as! como las condiciones en los cuales se ·realiza." -

(4) 

La descripci6n de puesto realizada con fines de adiestramien

to, aparte de contener las Responsabilidades del Puesto, abarca bl!! 

bién los conocimientos, destrezas y habilidades que debe tener la-

(4) ARMO, ()p. cit., p. 1 



34 

persona que desempefta el puesto de trabajo. "Es de gran utilidad en 

la planificaci6n de la instrucci6n: en la elaboraci6n de instrumen

tos que se requieren en la identificaci6n de necesidades de capaci

taci6n1 en la elaboraci6n de los programas1 en la selecci6n de téc

nicas de instrucci6n, así como en la determinaci6n de los instrUJDe.!l 

tos de evaluaci6n."t5) 

En el anexo nwnero dos aparece en forma detallada lo que es -

la Descripci6n de puestos. (6) 

En las especificaciones de puesto con fines de capacitaci6n. -

están desglosadas cada una de las responsabilidades en sus ~espect,! 

vas tareas y tstas a su vez en los conocimientos, destrezas y habi

lidades necesarios para poder desarrollar cada una de ellas efici9!!. 

temente. Entendiéndose por conocimiento todos aquellos fundamentos

técnicos y te6ricos que los trabajadores deben conceptuálizar1 por

destrezas toda acci6n o conjunto de acciones físicas que permiten -

efectuar el trabajo en forma correcta y rápida y sólo pueden ser d.,2 

minadas por medio de la práctica 1 habilidades mentales es toda acci6n 

o conjunto de acciones mentales o intelectuales que permiten reali

zar las cosas en el tiempo preciso y en forma correcta y que sólo -

pueden ser dominadas por medio de la práctica y habilidades socia

les es toda acción o conjunto de acciones que permiten manejar efi

cientemente las relaciones interpersonales. 

(5) Ibidem, p. 2 

(6) Manuel Alvarez H, El Análisis de tareas en la instrucci6n pro-
gramada, pp 23-24. 
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Si el puesto es el de un trabajador manual, lo mafs seguro es

que se omita la columna de habilidades sociales y si es la de un d_i 

rectivo, agente de ventas o que tenga que tratar con muchas perso-

nas la omitida será la columna de destrezas. 

En el anexo tres aparece un ejemplo de una Especificaci6n de

puesto más detallada: ya ~ue ésta corresponde a una parte importan

te de la Descripción de Puestos. (7) 

2.- Los perfiles ocupacionales. 

El perfil ocupacional, puede definirse como "un listado de -

las habilidades prácticas y conocimientos a medir". (8) 

El contenido de un perfil ocupacional es la lista de los re-

querimientos mínimos que se necesitan para desempeftar eficazmente -

una ocupación determinada. Estos requerimientos consisten en una S,!! 

rie de habilidades prácticas y conocimientos que, básicamente, per

tenecen a los dominios psicomotor y cognoscitivo de la taxonomía de 

Bloom. 

..- aspecto práctico. 
Habilidad práctica --.:_:::.:.:_ ______ _ 

--------·--- aspecto te6rico. 

Conocimiento-· aspecto te6rico. 

Los dos aspectos tanto el teórico como el práctico tienen mu-

(7) ABMO, Op. cit., p. 9 

(8) CinERFOR, Procedimientos para elaborar instrwnentos de medición 
de,. las calificaciones ocupacionales de los trabajadores, p.5 
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cha importancia. 

La tarea de confecci6n de un perfil ocupacional, debe recoger 

todo lo ya expresado sobre análisis ocupacional. 

Para el perfil ocupacional como para la certificaci6n, entran 

en juego tres aspectos: 

-Político: Implica las normas que concilien las necesidades -

de trabajadores, empresarios y el Estado. 

-Legal: Estructuraci6n de un cuerpo normativo que regule los

procesos de formaci6n y ejercicio profesional. 

Técnico: consiste en la elaboraci6n ae perfiles ocupacionales 

con base en el análisis ocupacional, análisis de las experiencias -

de especialistas y de documentaci6n técnica, así como con base en -

encuestas a empresas. 

Para efectos de implementaci6n, se requiere no solamente el -

manejo de perfiles ocupacionales, sino que incorpore datos obteni-

dos de los procesos de oferta-demanda laboral, evaluaci6n, forma--

ci6n, y certificaci6n. 

3.- La certificaci6n de las calificaciones ocupacionales. 

El centro Interamericano de Investigaci6n y Documentaci6n so

bre Formaci6n Profesional (CIN'l'ERFOR), que es una dependencia espe

cializada de la organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), desa

rrolla en diversos pa!ses, tareas de asesoramiento, documentacidn,

promocidn y coordinacicSn, que se han estructurado en el u.amado --

"Proyecto 128" de certificacidn de las calificaciones ocupacionales. 

POr "calificaciones ocupacionales" se designa el conjunto de co -

r 
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nacimientos yhabilidades necesarios para desempefiarun puesto de trab! 

jo. (9) 

La certificaci6n de las cali~icaciones ocupacionales, se dir,! 

ge a reconocer las habilidades y conocimientos que los trabajadores 

poseen de una determinada ocupaci6n. 

El certificado sirve para que el trabajador documente sus co

nocimientos y habilidades profesionales, y vea así facilitada la 02, 

tenci6n de un empleo o la promoci6n dentro de una empresa. 

Esto se logra mediante el establecimiento de los requerimien

tos mínimos de calificaci6n exigi~os por las diferentes ocupaciones, 

elaborando o adaptando instrumentos de medici6n que permitan apre-

ciar las calificaciones ocupacionales básicas de los trabajadores y 

diseaando los procedimientos correspondientes para certificar que -

los trabajadores poseen las calificaciones indispensables para de-

sempeaar adecuadamente determinada ocupaci6n. 

El contenido de los instrumentos de medici6n de las califica

ciones ocupacionales de los trabajadores debe estar basado en las

exigencias de la ocupaci6n en cuanto a habilidades y conocimientos-
/ 

indispensables para el desarrollo adecuado de las tareas propias de 

una ocupaci6n, y no en los programas de cursos destinados a impar-

tir una formaci6n sistemática. 

(9) Cil!TTBRFOR, Op. Cit. p. S. 



V.- APLICACION DE LOS PRINCIPIOS PARA LA ESTRUCTUMCI<l!1' DE LOS 
MODULOS EN LA EDUCACI<l!1' LABORAL. 

Otro de los aspectos que se consider6 al presentar una solu-

ción al problema planteado- las salidas laborales en el Sistema de

Ensefianza Abierta - es la metodología conforme a la cual se deber,

promover este aprendizaje. 

En esta parte se hará referencia a los criterios que tienen -

que ser tomados en cuenta para la estructuraci6n de los m6dulos de

aquellas asignaturas que constituyan las salidas laborales del sis

tema. Este punto tiene ponexi6n directa concretemente con el paso -

n~ro tres de la soluci6n propuesta. Al haber poca literatura de -

dicho tema he considerado necesario exponerlo. 

La adecuada planeaci6n de la instrucci6n es muy importante P.!. 

ra lograr que las acciones de capacitación se enfoquen a resolver -

verdaderamente deficiencias en el mundo del trabajo. 

Para la planeaci6n de la instrucci6n en asignaturas de forma

ci6n laboral resulta indispensable tomar en cuenta el Análisis de -

Puestos, ya que de éste dependerá el contenido de los programas, el_!, 

boraci6n de objetivos, actividades y evaluación, correspondientes a 

programas de formación laboral. 

La funci6n de los programas de capacitaci6n en el sistema de

enseftanza abierta deberán ser suficientes para que el estudiante -

realice sus actividades en forma más eficiente: para que tenga may,2 

res oportunidades de progreso dentro de su ocupaci6n y observe las

normas de seguridad, evitando riesgos personales. 
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Con un programa adecuado, se logra también, aumentar la pr.2, 

ductividad de la empresa, eliminado el desperdicio de tiempo y ma

teriales, as! como el desgaste excesivo de la maquinaria y las he

rramientas. (Actualmente la poblaci6n estudiantil en el sistema de 

enseftanza abierta es de 17 321, de los cuáles el 86.03% trabajan). 

(1) 

4.1 Antecedentes para elaborar un programa. 

Es indispensable determinar las necesidades de capacitaci6n, 

mediante una investigación que prC?Porcione: 

4.1.1. Descripci6n detallada y precisa de las actividades en 

las que se debe capacitar a los estudiantes. 

Es imJ>ortante obtener la descripción de actividades. ya que

en base a ella, se determinarán las etapas del proceso del aprend,! 

zaje¡ que se mencionarán posteriormente. Esta descripci6n se obte,!l. 

drá del análisis de puestos. 

Si la descripción no es correcta, o es incompleta, es muy -

probable que el programa no sea eficiente, pues los estudiantes -

no serían instruidos en todas las actividades que deberán realizar 

posteriormente. 

4.1.2. Número de estudiantes. 

Esto permite contar ccn criterios para decidir en qué forma

se dará la asesoría, pudiendo ser: individual (cuando se trate de

un s6lo estudiante) o en grupo (cuando son varios estudiantes los-

(1) Sistema de Enseftanza Abierta del Colegio de Bachilleres, ésta
semana, p. central. 
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re~ieren ca~~-i tacidn en determinada es~=.i•li.~d}.!_ 

Además, es una base para estimar el costo posible de la capa

citaci6n, al considerar el tiempo y personal necesarios para elabo

rar programas y materiales didácticos, preparaci6n de asesores o ins-·-:"'--·-· --· --- --- ...,;. __ _ 

tructores, el acondicionamiento de i~s~_~ciones, etc. 

4.1.3. características de los estudiantes. 

Permitirá tomar decisiones respecto a: la amplitud del conte

nido del programa, selecci6n de técnicas de instrucci6n y de mate-

riales didácticos, y la organizaci6n del curso. 

Las características a investigar son: la edad, escolaridad -
• 

(referida a cuanto tiempo han dejado de estudiar), y la experiencia 

laboral. 

4.2. Etapas del proceso. 

4.2.1. Redacci6n de Objetivos. 

La elaboraci6n de un programa debe iniciarse con la redacci6n 

de los objetivos, la determinaci6n de lo que el estudiante sabrá -

hacer cuando termine su asignatura. 
l. 

Los objetivos deberán redactarse de una manera minuciosa y -

exacta, ya que de la correcta precisi6n de estos, dependerán: la a,m 

plitud del contenido, técnicas de la instrucci6n, materiales didác

ticos y el tipo de evaluaci6n. 

una de las formas para redactar objetivos, consiste en expre

sar la conducta que manifestarán los estudiantes al finalizar algún 

ciclo de aprendizaje; estos objetivos reciben el nombre de "Objeti

vos en términos de conducta". 
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Para r~ctar objetivos en términos de conducta, es necesario 

seguir un procedimiento que consiste en: 

-Listar las actividades de cada asignatura, basándose en la -

descripci6n elaborada previamente y ésta a su vez en el Análisis de 

Puesto. 

-Redactar los objetivos basándose en dicha lista. 

-verificar que no falten en los objetivos ninguna de J.asact,! 

vidades o breas. 

Son cuatro los elementos básicos para la redacci6n de los ob

jetivos. (2) 

-Presentaci6n.- tiene por objeto hacer que los estudiantes 

sientan de manera personal, directa y cordial lo que lograrán hacer. 

-Formas de conducta.- son la descripci6n de lo que se espera

harán los estudiantes como demostraci6n de que han alcanzado los o,!? 

jetivos. Se redactan en futuro de indicativo (troquelará, trazará,

dibujará, engrasará, etc •••• ). 

,condiciones de Operación.- son las situaciones m las cuales 

se deben manifestar las formas de conducta. 

Las condiciones de operación se clasifican en cuatro grupos, 

+A partir de qué informaci6n. 

+En qud.circunstancia. 

+con qué equipos y/o herramientas. 

+En qué lugar. 

(2) Ma~uel Alvarez, Manual para elaborar programas de adiestramien
!.2., p. 26 
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-Nivel de eficiencia.- lo constituyen la cantidad, calidad o

precisi6n con que se exige que se manifiesten las formas de consue

ta. 

El nivel de eficiencia se fija: 

+Indicando la rapidez. 

+El mínimo de respuestas correctas. 

+El número o tipo de errores que se pueden aceptar. 

+La exactitud o las características de una ejecuci6n correcta. 

4.2.2. Estructura del contenido. 

Los libros de tex~o, como auxiliares de la ensei'lanza en gene

ral, han sido diseaados tradicionalmente bajo dos formas: la descri.e 

tiva o narrativa y la programada. Ambas se sitúan en los extremos,

la primera porque contiene un exceso de info~ci6n, no siempre fá

cil de captar y distinguir por el estudiante, la segunda lo facili

ta, sin embargo, ésta última también limita el despliegue amplio -

del razonamiento del individuo, conociendo estas limitaciones en 

los libros de texto, existe la necesidad de estructurar un texto 

que responda en mayor medida no a la enseftBnza, sino al APRDDIZA-

JE de una pobl.acidn integrada bfsicamente por adultos que abandona

ron o interrumpieron sus estudios y que, por lo tanto, tienen gra -

ves carencias de hl(bitos de estudio y de lect~ra. Este tipo de tex

to se ha denominado TEXTO DIAGRAMADO. 

Para estructurarlo se procede a integrar sus fundamentos, los 

cuales parten de la psicologla del aprendizaje, de la didáctica gen_! 

ral, de la psicologia general y educacional y, en general, de una -
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revisi6n de las necesidades y condiciones en que se da el aprendiz.!_ 

je de los adultos. El aporte de estas disciplinas, lleva a pensar -

en la necesidad de crear un diseffo gráfico que propicie una actitud 

favorable al texto, para que sea aceptado con solo hojearlo. Inte-

grada la fundamentaci6n, se considera necesario que el texto diagr,! 

mado responda a estructuraciones de tipo 16gico, didáctico y de di

seffo. (3) 

La estructuraci6n 16gica.- se basa en el criterio general de

partir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo a~stracto, -

de lo particular a lo general y de lo cotidiano a lo científico. En 

los casos en que las características particulares del fen6meno est_!! 

diado lo ameriten, se pasará de lo general a lo particular. 

La estructura didáctica.- La estructura didáctica permite el

desglose, de los contenidos de aprendizaje y los presenta en difere.a. 

tes grados de dificultad. En su organizaci6n, los contenidos se di

vidirán en m6dulos, unidades y secuencias. 

Se ha observado la notable conveniencia de trabajar en las 

asignaturas de formaci6n laboral con m6dulos, por estar éstos dire_!: 

tamente vinculados a las diversas operaciones o técnicas que confi

guran un oficio determinado. Así, por ejemplo, si un estudiante es

tá siendo formado en el oficio de tornería, los m6dulos de aprendi

zaje tienen que referirse forzosamente a las distintas tareas que -

lo configuran: ajuste, metrología, etc. 

(3) Apuntes, Primer curso de capacitaci6n para monitores y asesores 
académicos, pp_. 18 -25 
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Es conveniente utilizar unidades de instrucci6n, y~ que surge 

la necesidad de ordenar · los elementos de un contenido en g,rupos af! 

nes que constituyan una totalidad y tengan ~-i~ni!~c~~~ por sí mis--

mos. 

El conjunto de elementos interrelacionados con significado ~ 

propio, y que constituyen una totalidad, se llama unidad de instru,2 

ci6n. Las unidades agrupadas forman m6dulos: que es el conjunto de

unidades estructuradas que pueden funcionar en forma independiente

de las demás dentro de un programa. 

Los prograJP11s podrlfn estar constituidos por varios m6dulos, -

por varias unidades, o por una sola unidad, de acuerdo con su c0111-

plejidad y extensi6n. 

Por último se constituirán las secuencias conforme la asigna

tura las requiera. 

La estructura de diseffo: se basará en la concepci6n del dia-

grama y uso de elementos gráficos identificativos. 

El Texto Diagramado introducid al estudiante de inmediato en 

una situaci6n, hecho o problema que le afecte. Le proporcionará CO!!, 

tenidos suficientes de aprendizaje en relaci6n con su nivel educat! 

VOi para facilitar el estudio y como una gu!a del proceso de apren

dizaje, el texto diagramado presenta las siguientes características: 

-ideas preliminares.~ Al principio de cada secuencia se presentarlfn las 

ideas preliminares. Estas ideas le darlfn al estudiante un panorama gen.! 

ral de la importancia del tema que estu.diarlf y de sus posibles apli

~acione~ en la vida pra(ctica, ode las relaciones que tiene con sus expe-
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riencias o conocimientos adquiridos.- Conceptos definiciones y f6rmu -

las.- Se presentan en letras maydsculas, indicando que se deben retener 

en la memoria por ser fundamentales para poder contestar acertadamente-
.. --- -- --·· ···-·- - - . . . 

las evaluaciones. -Ejercicios de aplicaci6n tienen por objeto la -

comprobaci6n y afirmaci6n de los conocimientos, sin preocupaci6n de 

resultados, ni presi6n de tiempo. -sugerencias de estudio~-sirv~

para reafirmar o ampliar sus conocimientos o complementar las temas 

que se presentan en el texto diagramado, además se le indica al es

tudiante capitulo o página que debe consultar.- Se indican los au-

diom6dulos y telem6dulos que el estudiante tendrá que ver o escu- -

char en su centro de estudio, ,stos referidos a alguna unidad o se

cuencia de su texto diagramado se presentan como ayudas audiovisua

les que se han preparado especialmente para el estudiante. Por 6lti 

mo se presentan autoevaluaciones que le servirán al estudiante para 

comprobar qué tanto ha asimilado el contenido de las unidades. 

4.2.3. Evaluaci6n. 

La evaluaci6n consiste en observar, apreciar y analizar los -

cambios de conducta de los estudiantes. 

La evaluaci6n permite: (4) 

+determinarla eficiencia del programa y de cada una de las

unidades y secuencias que lo forman. 

+localizarlos aspectos positivos y negativos que permitan -

(4) Manual Alvarez, Op, cit., p. 87. 
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corregir y superar constantemente el programa. 

+detectarlas deficiencias de los estudiantes para corregir-

las. 

+estimularen los estudiantes el interés por el aprendizaje, 

al informarles sus resultados. 

La funci6n general de la evaluaci6n es conocer cuantitativa -

y cualitativamente los cambios de conducta que se han producido en

los estudiantes. 

Se podrán utilizar: 

- Autoevaluaciones: ofrecen la ventaja de que el estudiante -

se da inmediata cuenta de sus errores, sirve de retroalimentaci6n.

No es acreditable. 

-Evaluación modular: El material es aplicado y calificado por 

el conductor, asesor o instructor académico y, lo más valioso, revj 

sado junto con el estudiante. Esto se traduce en una efectiva retr~ 

limentación para el autodidacto. No es acreditable. 

- Evaluación de curso: Permite apreciar el grado de informa-

~ ción que posee el estudiante, con el objeto de acreditarle o no la-

asignatura. Es una evaluación sumativa. 

4.2.4. Selección de técnicas y materiales didácticos. 

Las Técnicas pueden ser de dos maneras: 

Individual: Se atiende de manera personalizadaalautodidacto, 

revisando los ejercicios de aplicaci6n y el resultado de sus autoe

valuaciones. El asesor le sugiere bibliografía para la ampliación -

de temas o porque se requiera por su complejidad una mayor profundj 
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dad. Se aplicarán evaluaciones modulares para conocer, con mayor -

precisi6n, su grado de avance, mostrándole sus errores y recOlilendá.!!_ 

dole las alternativas És viables para superarlos. 

En grupos El asesor organiza actividades complementa~ias: 

charlas, mesas redondas, grupos de discusi6n, talleres de ejerci -

cicios o prácticas, etc. Todo esto se realizará mediante la apli-

caci6n de técnicas grupales que propicien y favorezcan el desarro

llo de un espíritu de autodidactismo. 

como un apoyo didáctico, los estudiantes del sistema de en-

seftanza abierta podrán contar, entre otras cosas, con programas -

de radio y televisión. Este material didáctico tiene como finali-

dad promover el interés en los temas o unidades de estudio, refor

zar el conocimiento adquirido o aplicar dichos conocimientos a si

tuaciones diferentes pero siempre vinculadas a la realidad en que-

vivimos. (S) 

(5) Miguel Hisi, Estructura general de organización y funcionamien 
to del Sistema de Enseftanza Abierta, p. 9-10, 



CONCLUSIONES 

- Unicamente con la capacitaci6n se podr4n salvar las deficién

cias del trabajador debidas a actitudes negativas, falta de conoci

mien~os y habilidades, as! como lograr que se asimilen y apliquen -

los adelantos de la técnica y la ciencia, aunque la acci6n de capa

citaci6n no resuelve el problema del desempleo. 

- Propiciar la apertura coordinada del Sistema Educativo Nacio

nal y su articulaci6n con el mundo del trabajo, principalmente en -

centros educativos que se dediquen a la formación propedéutica y l,! 

boral. Ya que existe a;tualmente desajustes entre la "producci6n" -

del Sistema Educativo y la absorci6n de los egresados por el siste

ma econ6mico. 

- Planificar el proceso de ensefianza-aprendizaje, utilizando -

las técnicas de análisis ocupacional, perfil de puestos y certifi -

caci6n de calificaciones ocupacionales, en correlaci6n directa con

una formulaci6n de programas de estudio por objetivos. Ya que el -

contenido de los programas, depender4 directamente de dichas técni-

cas. 

- crear un 6rgano que proporcione servicio de orientaci6n prof.! 

sional en el Sistema de Ena·:1ftanza Abierta del Colegio de Bachille -

res1 Este servicio deber6 regir su acci6n de acuerdo con un progra

ma que dé especial énfasis a los momentos de ingreso al sistema, -

opci6n de especialidades y egreso. 

- Favorecer la extensi6n de planes y programas de estudio que -
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integren los aspectos propedéuticos y laborales, asi como nuevas e.! 

pecialidades en las salidas terminales. 

- Realizar estudios tendientes a elaborar material did,ctico, -

planes y programas de estudio, sistema~ de evaluación, enfocados a

los requerimientos del aprendizaje de oficios. 



ANEXO I 

PLAN DE ESTUDIOS DEL SISTEMA DE BNS:dANZA ABIERTA DBL COLEGIO DB B! 

CHILLERES. 

El plan de estudios del Sistema de Enseilanza Abierta, es el mismo -

que sigue el Sistema Escolarizado con la diferencia de que puede -

estudiarse por materias sueltas, al ritmo que el propio estudiante

establezca, de acuerdo a su tiempo disponible para estudiar o capa

cidad personal de aprendizaje. 

PRIMER SEMBSTRE 

Matemáticas 1 

Fisica 1 

Qui.mica 1 

Ciencias Socialesl 

Metodologia de la Ciencia 1 

Taller de Lectura y Redacción I 

TERCBR SBMESTRE 

Matemáticas III 

Fisica III 

Qui.mica III 

Historia Universal Moderna y 

contemporánea 

Lengua BXtranjera I 

SEGTJl!1DO SEMESTRE 

Matemáticas II 

Fisica II 

Qui.mica II 

ciencias Sociales II 

Metodologia de la ciencia II 

Taller de Lectura y Redacci6nII 

CUARTO SEMBS'l'RE 

Matemáticas IV 

Biología I 

Ciencias de la Tierra 

Historia de México Moderna y 

contemporánea 

Lengua BXtranjera II 



Literatura I 

Legislaci6n Laboral y seguridad 

Social 

Relaciones BWaanas y Etica Lahg 

ral. 

QlJilffO SBMBSTRE 

Seminario de Filosof!a I 

Biolog!a II 

E•tructura social y Econ6mica 

de M6xico I 
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Literatura II 

SEXTO SBMBS'l'RB 

Seminario de Filosof!a II 

Ecología 

Estructura Social y Econ6mica 

de M6xico II 



SBRIE "Aª 

Probabilidad 
y Estadistica I 
C6lculo NUm6rico I 
Matadticaa 
Pinancieraa I 

SERIE "Aª 

Probabilidad 
y Estadistica II 
C6lculo IIUJllérico II 
Matemáticas 
Pinancieraa II 
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MATERIAS ADICIONALES 

SBRIE "B" 

P!sica Moderna I 
COSlllOgraf!a I 
Beonomia I 
sociolog!a I 
Introducci6n a la 
Antropolog!a I 

SERIE ªB" 

P!sica Moderna II 
Cosmografia II 
Economia II 
sociolog!a II 
Introducci6n a la 
Antropolog!a II 

SERIE "C" 

Ciencias de la cmuq 
caci6n I. 
ciencias de la Salud I 
Lengua Extranjera III 

SERIE "C" 

ciencias de la ColllUn,! 
caci6n II 
Ciencias de la Salud 
II 
Lengua Extranjera IV 

+ Se debe de escoger a partir del quinto semestre, tres uterias -
adicionales: una de cada serie o dos de una serie y la otra de una -
serie diferente. 

El plan de Estudios del C.B. se caracteriza por tener una doble fi -
nalidad, proped6utica y terminalr para cumplir con esta, el S.E.A. -
ofrece al autodidácto capacitaci6n para el trabajo, enseftlndolo a -
desarrollar conocimientos y habilidades para el ejercicio de una --
actividad socialmente dtil. 

OPACITACION EN AIIIDTIS'fRACION DB RECURSOS HCMANOS 

CUARTO SBMBS'l'RE 

Principios de Ad
ministraci6n. 
Planeaci6n de Re
cursos Bwnanos. 

QUill!'O SEMESTRE 

capacitaci6n y Desa
rrollo de Recursos -
Bwnanos. 
Higiene y Seguridad. 
Organizaci6n de Ofi
cinas. 

SEX!l'O SEMESTRE 

Administraci6n de 
sueldos. 
Programa Motiva
cionales. 
controles y Proc~ 
dimientos. 



l!lOMBRB 
DEL 
PUESTO 

Ubicaci6n y 
Relaciones 

prop6sito del 
pu.esto 

Descripci6n e!. 
pec!fica. 

SOCIEDAD FINANCIERA MEXICANA 

DESCRIPCION DE PUESTO 

Secretaría de Servicios Aéreos 

I DESCRIPCION DE JCTIVIDADES DEL PUESTO 

l.- Depende directamente: Jefe del Grupo de Serv!, 
cios Aéreos. 

2.- Ejerce supervisi6n: Ningdn puesto. 

3.- Adscripci6n: Hangar de SOFIMEX, Av. Hangares, 
puerta 18 México, D.F. 

Prestar el servicio secretarial dentro de las fu~ 
ciones del Grupo de Servicios Aéreos. 

l.- Toma dictados verbales o grabados taquigráfi
camente. 

2.- Trascribe mecanogr,ficamente todo lo que le -
ordene el jefe del Grupo de Servicios Aéreos. 

3.- contesta llamadas telef6nicas, toma recados
y da informaci6n. 

4.- Atiende a los pasajeros en la Sala de Espera, 
ofrece café, refrescos, etc. 

s.- Recibe correspondencia y laa:,ntesta de acuer
do a las instrucciones del Jefe del Grupo de
Servicios Aéreos. 

6.- Lleva en orden al archivo general. 

7.- Realiza todas aquellas labores que se deri -
ven de su prop6sito y que le sean ordenadas -
por el Jefe del Grupo de Servicios Aéreos. 



Habilidades 

Responsabilidad 

Esfuerzo 

condiciones 
de 
Trabajo 

condiciones 
Fisicas 

II 
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ESPECIFICACION DEL PUES'JD 

l.- conocimientos: Requiere de escribir a m6qu! 
na, con cierta rapidez y con un minimo de -
errores. 

2.- Experiencia: Minima de 6 meses en trabajos
mecanográficos y de oficina. 

3.- Criterio: Toma decisiones rutinarias diaria 
mente, .Y fuera de rutina muy esporádicamen= 
te. 

l.- confidencialidad: De.be mantener reserva so
bre los oficios y comunicaciones que trans
cribe y sobre el eventual conocimiento de -
pasajeros, itinerarios, horarios, etc. 

2:- Valores-dinero, equipos. 
~rácticam.ente no tiene acceso en el manejo
de fondos o equipos costosos. 

3.- Seguridad por personas: No tiene. 

4.- Por supervisión: No tiene directamente so -
bre ningdn puesto1 sin embargo, la ejerce -
indirectamente sobre los auxiliares de ser
vicio. 

l.- Fisico: se puede catalogar como mediano. 

2.- Mental: se puede catalogar como mediano. 

Amplio, iluminado, confortable, dotado del mo -
biliario y equipo necesario y suficiente. 

Buena salud, integra, visión normal. 



ANEXO 3 

EJEMPLO DE tJNA ESPECIFICACION DE PUESTO 

BNGRADADOR BN UN SERVICIO AUTOMOTRIZ 

Responsabilidad: Engrasa los carro en sus graseras. 

Tareas conocimientos Destrezas Habilidades 
Mentales 

l. Sube el carro Capacidad delga- uso del gato Para determi-
en el gato h! to hidráulico. hidráulico. nar que altu-
ddulico. ra subirlo. 

2. Engrasa en -- Partes del carro Manejo del Para determi-
las graseras- a engrasar. equipo para nar la canti-
con el equipo engrasar. dad de grasa-
neumático. para cada gr.!, 

sera. 

3. Revisa el ni- Niveles de acei- Desatorni -- Para determi-
vel de aceite te en las cajas- llar tuercas nar si les ha 
en la caja de de velocidades - de caja de - ce falta ace! 
velocidades - y diferenciales. velocidades- te o no. 
y en el dife- y diferencial. 
rencial. Uso de las -

herramientas 
para desato_!. 
nillar 

4. En caso nec.! Aceites usados-- Manejo del - Para determi-
sario lepo- para cajas de V,! equipo hidra! nar cuanto --
ne aceite -- locidades y dif,! lico para aceite poner-
hasta el 11- renciales. aceite. le al diferen 
mita. cial y caja= 

de velocida -
des. 

s. Baja el carro uso del gato 
del gato hi-- hidráulico. 
dráulico. 
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