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INTRODUCCION 

El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad 

de contribuir a mejorar la actividad diaria de los Instructores 

en el Centro de capacitación No. 74. 

La capacitación ha obtenido una importancia en el des! 

rroilo económico y Social de México. 

Ha sido una alternativa más para la actividad productQ 

ra de los trabajadores y al mismo tiempo de mejorar las condi-

ciones de vida. 

Debido a la actividad que desarrollamos diariamente en 

nuestro lugar de trabajo, tenemos la obligación de proporcionar 

cada día un mejor nivel de capacitación a los educandos que es

tán solicitando para ellos se incorporen al aparato productivo

con una adecuada formación. 

Es por esto, que el presente trabajo se pretende utilj_ 

zar como apoyo didáctico a los Instructores en la elaboración -

de sus programas de Capacitación de las diferentes especialida

des con que cuenta el Centro. Definición clara y objetiva de sus 

metas, así como los instrumentos de evaluaci6n; los recursos ecQ 

nómicos, materiales e instalación para la programación de sus -



2 

prácticas a real izar, es decir, la estructuración de un progra

ma con todos los elementos que lo conforman para considerarlo -

adecuado a las condiciones en que nos encontramos. 

El material teórico que constituye este trabajo es bá

sico para la elaboración de un programa, pero no necesariamente 

el único. 

Considero que una forma de contribuir a un mejor desa

rrollo de nuestras actividades, como Centro de Capacitación, es 

promoviendo una participación en equipo de todo el personal que 

labora, as1 como ·una revisión periodica de los pro~ramas de ca

pacitación al finalizar el curso. 

Pero esto no quiere decir que son las únicas, en la 

práctica diaria con cada uno de los Instructores han surgido y

seguiran dandose nuevas opciones de respuesta para los proble-

mas a que nos enfrentamos diariamente. 

Finalmente, debemos tener presente que en la medida -

que nos esforcemos por desempeñar mejor nuestro trabajo estare

mos contribuyendo al mejoramiento de nuestra Sociedad Mexicana. 



I. PLANEACION EDUCATIVA 

Actualmente no existe una definición clara y precisa -

de lo que viene a ser en realidad la Planeación. Es por esto -

que en este capitulo tratare de proporcionar un manejo claro de 

planeación. 

Una definición que nos podría ayudar a tener mejor 

idea de la planificación es la de SCHIEFELBEIN: 

"La planificación se ubica en el conjunto de procedi-

mientos que van desde la definición de metas, pasando por la r2_ 

cionalización entre metas y medios, hasta la ejecución o reali

zación". (1) 

La planificación es un proceso que nos aumenta las po

sibilidades de obtener una meta más precisa. Gracias a ella n~ 

sotros podemos prepararnos para el día de mañana. Es tener en

cuenta las actividades que vamos a realizar para obtener nues-

tro propósito. 

(1).- SHIEFELBEIN. Ernesto "Teoría T~cnica, Procesos y casos en 
el: P;laneamiento de la Educación" p. 23, 

,\·,,,,' 
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Sin proponernos una meta es imposible conducirnos ha

cia donde queremos ir, porque no sabemos lo que queremos obte

ner y una forma de llegar a nuestra meta es planificando lar~ 

ta que vamos a seguir el material con que contamos, los recur

sos financieros y otr~s aspectos, que a lo largo del presente

trabajo iremos desarrollando. 

Con el Problema de las no Planeaciones de las futuras 

necesidades del Pais, en Profesionistas podemos llegar al pun

to de un desperdicio Humano y Material, los cuales no están -

respondiendo a las necesidades que el pais requiere. 

Cuando no existen Investigaciones mas completas sobre 

la elaboración en los Programas. Mucho de los Cursos se lle-

van a cabo por medio de la Intuición, con los objetivos muy a~ 

biguos y las Evaluaciones no Objetivas. 

Gracias a las Investigaciones en materia Pedagógica,

sobre el proceso de Enseñanza - Aprendizaje, han venido a dar

meta que alcanzar, con los medios necesarios, nuestros objeti

vos serán cumplidos en la medida que se plantearon al inicio -

del Curso. 

La definición de Planificación Educativa la podemos -

tomar como GAGNE la describe: 
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"La enseilanza esta constituida por los :nedios que usan 

los Maestros, los elaboradores de materiales, los especialistas 

en planes de estudio y todos los que se encarqan de elaborar un 

plan organizado para fomentar el aprendizaje".{2) 

En toda Institución Educativa la base para una mejor -

funcionalidad de la organización, de ella depende, en gran par

te,del alcance de los objetivos generales. 

La Enseilanza esta constituida por quienes estan al man 

do, al igual que el personal IJocente y Administrativo, tienen -

un grado de importancia igual, dado que se establece una rela-

ción de Interdependencia en el cual cada una de las partes tie

ne sus funciones específicas, las cuales si se cumplen de acuer 

do a los Objetivos Específicos de su campo, contribuirán en el

logro del objetivo principal que se tenga como organización. 

En el campo de la Planificación del proceso ENSEÑANZA

APRENDIZAJE se debe atender particularmente a las condiciones -

en que se da el aprendizaje. 

GAGNE nos seilala los pasos fundamentales que se deben -

de tomar en cuenta para establecer los procedimientos de la En

seilanza. 

(2) GAGNE ROBERT "La Planificaci&n de la Enseilanza" p. 230. 
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l.- "Los efectos duraderos del aprendizaje consisten

en que el educando adquiere diversas capacidades. Por princi

pios de cuenta consideramos que tipo de capacidades pueden - -

aprenderse habilidades intelectuales, estrategias cognocitivas, 

informaci6n aptitude~ y destrezas motoras." 

2.- "Como resultado de la enseñanza y el aprendizaje, 

las capacidades humanas suelen especificarse en función de las 

clases de ejecución que posibilitan. A dichas especificaciones 

a veces se les llama "Objetivos Conductuales" U objetivos de -

ejecución". 

3.- "Al identificarse los objetivos de ejecución pue

den clasificarse las capacidades en categorías fáciles de man~ 

jar. Sin éstas unicamente podríamos manejar los principios de 

aprendizaje de manera muy general. Gracias a ellas podemos i.!!. 

ferir los tipos de capacidades que est~ adquiriendo el Educan

do. Así mismo, pueden describirse las condiciones, internas y 

externas que serán necesarias para producir con la mayor efi-

ciencia del aprendizaje." 

4.- "La Inferencia de condiciones para el aprendizaje 

permite planificara programas de enseñanza •••••.••••• de esta

manera los programas de enseñanza deben ser aplicables a temas, 

cursos o incluso a planes de estudio completos. 
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5.- "Ya diseñado el curso correspondiente a una serie 

de objetivos de ejecución, y disponiendose de un medio para -

evaluarlos, puede procederse a planificar pormenorizadamente -

la enseñanza en razón de la lección Individual". 

6.- "El otro elemento que se requiere para redondear

el p~an de enseñanza es el conjunto de procedimientos de eva-

luación de lo aprendido". (3) 

Los anteriores pasos, conforman una ruta donde nos -

disminuyen las posibilidades de equivocarnos. 

PLANEACION DE LA ENSrnANZA 

Dentro de la gigantesca estructura educativa, la cual

requtere una adecuada planificación para garantizar la funcion! 

lidad, se enmarca el trabajo directo que tiene un Maestro o In~ 

tructor con sus Educandos. 

Sin una adecuada planeación de la enseñanza nos condu

cira a formar individuos incompetentes a la sociedad. Porque -

estan siendo educados con otras metas confusas, porque no se c~ 

nacen las metas a alcanzar, Creemos o sentimos que queremos ca 

~) GAGNE ROBERT "LA PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA" p. 25. 
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pacitar en una area determinada, pero si no tenemos planeado -

nuestras actividades a realizar durante el curso, las improvi

saciones, o la falta de un material, de un recurso Didactico. 

Todo lo anterior nos conduce a un fracaso del progra

ma y por lo tanto a una formación de individuos incompetentes

en el campo 1 aboral. Debemos asegurar el óptimo desarrollo -

del curso para que de esta manera obtengamos mejores resulta-

dos en la capacitación para el trabajo y en el trabajo. 

Es as1,como nos surgen algunas preguntas con respecto 

a la planificacióri lPor qué ·hacer programas? lPara qué Ja Pla

neación Educativa? En qué nos benefician? 

Galancho en 90 libros sobre planeamiento escolar nos

resume en cinco puntos importantes unas d~ las razones del po~ 

que de los programas: 

"El ~aestro hara uno de planeas, en tanto ellos esten 

destinados, no a cumplir con un mero requisito burocrático, sl 

no con estas funciones que la moderna técnica le asigna: 

l.- EVITAR LA RUTINA: En este caso va en ayuda, sobre 

todo del Maestro Viejo que tiene a repetir estereotipadamente

las soluciones que fueron exitosas en un momento de su carrera, 

pero que pueden no ser las más adecuadas en las nuevas situaci~ 
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nes. Las viejas formulas no son inútiles, muy por el contrario 

pero deben ser revisadas permanentemente para asegurar su actua 

lidad. 

El momento para planear es el más oportuno para ello. 

2.- EVITAR LA IMPROVISACION: Los planes permiten ac-

tuar con seguridad especialmente al Maestro Novel, que por su

escasa experiencia no cuenta con un repertorio amplio de res-

puestas elaboradas para resolver los problemas generados por -

el trabajo y que, por consiguiente, debe preever meticulosame!! 

te la mayor parte de su accionar. Pero debemos aclarar que -

ningOn plan es capaz de evitar la necesidad de improvisar en -

un momento dado; sin embargo su presencia permitirá al docente 

tomar decisiones sin que se pierda por ello la coherencia de -

su tarea. 

3.- AHORRAR TIEMPO, DINERO Y ESFUERZO: La presencia -

de un plan elaborado evita contramarchas donde se dispersa el

esfuerzo y se pierde tiempo y dinero. Es por eso que el propio 

Maestro es el primer beneficiado, sin olvidar además que su seg_!! 

ridad al actuar aumenta su prestigio frente a los alumnos y a

la comunidad. 

4.- FAVORECE EL RELEVO: Los planes permiten que la ei 

cuela mantenga una acción continua y coherente a pesar de los-
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cambios del personal. El Maestro Suplente, por ejemplo, pueden 

continuar con la misma técnica la Tarea de Titular, sin demoras 

y sin innovaciones abruptas que perjudiquen el aprendizaje de -

los niños. 

5.- FAVORECE LA EVALUACION: Mediante la planificación, 

el propio maestro puede establecer en qué medida ha llegado a

las metas que se impuso y los Directores y Vicedirectores tie

nen en los planes un instrumento idoneo para evaluar algunos -

aspectos de la labor Docente con visitas a apoyar y perfeccio

nar a su personal". (4) 

Con los 5 puntos ~nterfores señalados por Galacho te

nemos una mejor comprensión de la razón objetiva de la cons- -

trucc ión de programas. 

Dentro del proceso del diseño instruccional se desa-

rrollan los elementos que lo conforman, los cuales se encuen-

tran relacionados entre si, para operar de una manera coordin! 

da, y obtener mejores resultados en el proceso de Enseñanza--

Aprendizaje. 

Existen diferentes formas de estructurar un programa

de estudio, según las necesidades particulares, pero todos con 

tienen las partes fundamentales, como las siguientes: 

(4) Galacho R. Horacio. "Planeamiento Escolar". P. 7-8 
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- Titulo del Programa 

- Introducción 

- Objetivo General 

- Temario 

- Prueba Diagnostica 

- Practicas y Actividades a Desempeñar 

- Prueba Final. 

Todo programa de estudio tiene como finalidad conducir 

al desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades en el edu-

cando. 

En algunos casos, como ya. se ha mencionado, se tendrán 

que hacer algunas modificaciones en el programa de acuerdo a -

las condiciones particulares en que se encuentre. 

Primeramente, debemos tener bien claro qué es lo que -

queremos que los educandos alcancen. Para esto tenemos que el! 

borar, de una manera adecuada, nuestro objetivos, como punto 

de partida en el desarrollo de la actividad de Instructor • 
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II ELABORACION DE OBJETIVOS INSTRUCCIONALES 

Para obtener una adecuada construcción de los objeti

vos es importante hacernos la siguiente pregunta. 

lPorqué son necesarios los objetivos? 

Los objetivos tienen la función de determinarnos la -

meta a alcanzar en un curso o programa. Todos los que nos re

lacionamos en alguna forma con el fenomeno Educativo debemos -

tener bien claro nuestras funciones y el campo delimitado. 

De esta forma no hacemos actividades ajenas a nues-

tra posición y contribuimos a que las metas establecidas se -

cumplan. 

El objetivo es una meta a alcanzar, en nuestra razón 

de ser, es el porqué de las actividades que realizamos, 

"Fundamentalmente, un objetivo significativamente - -

enunciado es aquel que logra comunicar al lector el propósito

del autor, Es significativo según logre transmitir a otros una 

imagen identica a la imagen que el escritor tiene en mente so

bre c6mo serla un alumno exitoso" (5) 

( 5) Mager F. Robert. "La Confección de Objetivos para la enseñanza" p. 31 
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Un objetivo describe lo que se espera que el alumno -

sea capaz de hacer en lo futuro, después de terminar una se- -

cuencia terminal, 

Mager nos indica que un objetivo instruccional claro

Y especifico debe incluir los siguientes componentes o elemen

tos.principales. 

OBJETIVOS: EJECUCION, CONDICION Y CRITERIO. 

LA EJECUCION 

La ejecución, es lo que el alumno deberá ser capaz de 

hacer, necesita ser. 

- Directamente observable 

- Directamente medible 

Las ejecuciones visibles, los directamente observa- -

bles son llamados abiertos, 

Ejemplos: Escribir, Dibujar, Coser, Amarrar etc. 

Los Ejecuciones invisibles {mentales, cognoscitivos -

internos) no pueden ser directamente observables, a estos se -

les llama cubiertos. 
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Para las ejecuciones cubiertas Mager nos sugiere que

se incluya en el enunciado del objetivo un "Comportamiento In

dicador." 

Ejemplo: 

EJECUCION CUBIERTA 

- Identificador 

- Distinguir 

- Formular 

LAS CONDICIONES 

COMPORTAMIENTO INDICADOR 

(Encerrando en circulo, Subrra

yando, marcando) 

La Palabra "Veloz" 

(Separando, Apuntando) 

Objetos de diferente color 

(Escribiendo) Objetivos Instru~ 

ciona 1 es. 

Para que sea claro y específico, un Objetivo Instruc

cional se necesitan las condiciones, sobre las cuales el dese~ 

peño debera darse. 

Deben estar claras las condiciones que serán impues-

tas cuando el alumno esté demostrando su habilidad (Ejecución

Competente) del Objetivo. 
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Unos ejemplos de estas condiciones pueden ser: 

- Presentando un conjunto de figuras 

- Sin o son el auxilio de una regla de calculo 

- Sin o usando unas herramientas 

- Prestando una lista de 

- Después de una lectura de un capitulo 

- Con ayuda del diccionario 

- Sin consultar: 

- Usando las notas o apuntes del aula. 

Las condiciones pueden especificar lo que será permi

tido al alumno o negarselo, aquellas cosas, instrumentos que -

intervengan en la demostración del desempeño así como las va-

riaciones (Tipos) de problemas que el alumno debera resolver. 

"Presentada una lista de tres herramientas de impacto, 

sin consultar, el alumno será capaz de reconocer (Marcando) -

una herramienta que debe ser usada en piezas que ofrezcan ma-

yor resistencia al impacto, 

EL CRITERIO 

Todo objetivo i nstruccional debe de tener bien el aro -

el criterio mínimo de ejecución satisfactoria para que pueda -

evaluar y determinar cuando un objetivo ha sido alcanzado. 
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El criterio nos va indicar el, cómo nosotros queremos 

que lo haga el alumno esto se logra describiendo el minimo - -

error o sin error que va a ser aceptado. 

Este criterio puede especificar diferentes tipos de -

patrones .exigidos en la ejecución del alumno, como: 

- Velocidad de la ejecución, o marcar un límite de -

tiempo dentro del cual la ejecución deberá ocurrir. 

- Exactitud de la ejecución, marcar una tolerancia o

variación permitida de errores con relación a determinada eje

cución. Proporcionando un porcentaje de respuestas correctas. 

Número minimo de respuest~s. 

- Cual id ad de la ejecución. 

Ejemplo.- Utilizando el objetivo anterior quedaría de 

la siguiente forma. 

"Presentando una lista de tres herramientas de impac

to, sin consultar el alumno será capaz de reconocer (marcando) 

una herramienta que debe ser usada en piezas que ofrezcan ma-

yor resistencia. del impacto, sin error". 
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A).- FACILITADORES DE OBJETIVOS INSTRUCCIONALES 

Para que el alumno sea capaz de ejecutar con éxito el 

siguiente objetivo terminal: 

CLASIFICAR LOS CEPILLOS Ett EL SALON DE BELLEZA 

Es necesario que el alumno ejecute antes otros tipos

de objetivos para lograr con éxito el objetivo instruccional -

mencionado. 

Haciendo un análisis cuidadoso·de todos los pre-requl 

si tos que son necesarios para el alcance del objetivo instruc

cional tenemos "varios objetivos anteriores" es decir los sub

obj et i vos especiff cos. 

Estos vendr1an a ser los facilitadores de los objeti

vos terminales. 

EJEMPLO 

OBJETIVO 

TERMINAL 

OBJETIVO 

FACILITADOR 

CLASIFICAR LOS CEPILLOS PARA EL 

PEINADO nEL CABELLO 

CONCEPTUALIZAR A LOS CEPILLOS -

PARA EL PEINADO DE CABELLO. 
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Es un objetivo específico porque está comprendido (SQ 

BORDINADO) por un objetivo terminal o general. 

Es un objetivo facilitador porque va a encaminar (A -

FACILITAR) y posibilitar el alcance del objetivo terminal. 

Es un pre-requisito porque el objetivo facilitador se 

necesita ser aprendido antes que el alumno sea capaz de ejecu

tar el objetivo terminal. 

Para lograr de una manera más eficiente, los objeti-

vos terminales, _Junto con los facilitadores es necesario tra-

zarnos una secuencia del aP.rendizaje y esto ·es aprender de lo

más sencillo a lo más complicado. Como es un continuo se va -

a ir ligando los diferentes niveles cognocitivos. 

"Cuando se intenta identificar capacidad es, 1 as prue-

bas obtenidas al comenzar el intento hacen pensar que estan or 

denadas jerarquicamente. 

Una depende de la otra, en el sentido de que aprender 

cualquier capacidad depende, por lo común, de haber aprendido

antes otra más sencilla. De hecho, acaso sea esta una de las

más importantes generalizaciones que puedan hacerse respecto -

del aprendiz.aje humano". (6) 

{6).- GAGNE ROBERT "ESPECIFICACION DE OBJETIVOS DE LA EDUCACION" P. 49 
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B) ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

Las formas o caminos que se van a elegir para que el

alumno cumpla el objetivo instruccional del módulo, se deben -

seleccionar de •cuerdo al desempeño final. 

Las actividades de aprendizaje deben de conducir al -

alumno a alcanzar el objetivo, es decir, que ellas deben ser -

incluidas en el módulo, ya seleccionadas y construidas en fun

ción de los objetivos instruccionales que se pre~enden alean-

zar. 

El alumno debe practicar el desempeño exigido por el

objetivo. 

Se debe permitir a los alumnos que se obtenga una 

maestria o habilidad, a traves de una adecuada práctica de los 

objetivos específicos antes de pasar a ejercitarse en objetivos 

complejos. De esta manera se van alcanzando poco a poco, las

conductas necesarias para el logro del objetivo general. 

El alumno debe aprender de lo más simple a lo más COfil 

plejor poco a poco para que las actividades de aprendizaje más 

simples, de una compleja actividad, sean el soporte o la base

para que el aprendizaje se conforme más fuerte y sea más dift-
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cil de olvidarse en caso de que se deje de practicar. 

Todo lo anterior obedece a un ritmo de la enseñanza.

El ritmo en que las actividades sean propuestas a los alumnos

debe ser equilibrado, ni tan rápidas ni tan lentas. Las acti

vidades deben de ser simples e interesantes para la realiza- -

ción de ellas por los alumnos. 

Es necesario la retroalimentación en el alumno, es d~ 

cir, el alumno debe conocer el resultado de su respuesta para-· 

reforzarla en caso de ser positiva, o corregirla en caso de -

ser negativa. De esta forma el alumno continuara con el resto 

del contenido programatico del módulo. 

Por último, antes de iniciar el curso del programa de 

enseRanza aprendizaje, es necesario que el alumno se le comuni 

que clara y especificamente cuales son los objetivos instrucci~ 

nales a ser alcanzados. 

Saber exactamente a donde debe llegar, así el alumno

podrá canalizar su propio esfuerzo en el sentido de llegar a -

alcanzar el objetivo propuesto al inicio del programa. 

Si conocemos a donde vamos, tratamos de obtener los -

diferentes caminos o alternativas de poder llegar al lugar in

dicado. 
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En el campo de la capacitación debemos conocer lo que 

queremos que el alumno sea capaz de hacer. 

De esta manera el alumno dirigira todo su esfuero a -

real izar la o las tareas necesarias para el logro de nuestros

propositos. 

Las estrategias instruccionales se pueden dividir en

categorias. Estas no son las únicas, pero estan consideradas

como las más importantes en el logro de ·1os objetivos. 

Ellas nos van a conducir a que el alumno aprenda a tr! 

vés de las estrategias. 

a) Ex peri enci as Directas, 

b) Experiencias Simuladas. 

c) Dramatizaciones. 

d) Demostraciones 

e) Excursiones de estudio 

f) Exposiciones 

g) Materiales Audiovisuales 

h) Comunicación Oral 

i) Comunicaciones Escritas. 

Como se habia mencionado anteriormente, no son todas

las estrategias instruccionales, pero si las más comunes. Es-
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importante hacer una aclaración. 

Una estrategia puede ser válida para un profesor y a

su grupo pero no puede dar el mismo resultado en otras situa-

das es necesario conocer 1 os puntos fuertes y debil.es de las -

diversas estrategias. De esta manera se podrá seleccionar más 

adecuadamente, en función de las características y necesidades 

del educando para una mejor respuesta a los objetivos marcados. 

a) EXPERIENCIA DIRECTA. 

Las experiencias directas son aquellas que llevan al

alumno a aprender através del contacto f'fs'ico directo con los 

animales, objetivos, personas. 

Ella exige una gran dosis de envolvimiento del alumno 

en el proceso de aprendizaje, El estudiante se compromete a -

hacer las cosas, en vez de oir., ver o leer. 

Este tipo se caracteriza por ser multisensorial, al -

participar en una experiencia directa el alumno utiliza un - -

gran número de sentidos. 

b) EXPERIENCIAS SIMULADAS. 

Las experiencias simuladas son aquellas que se le pre-
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sentan al alumno una visión simplificada de la realidad. El -

alumno aprende a través de situaciones que reflejan de cerca -

la realidad. 

De esta manera, la estrategia de la simulación, la -

realidad es traida al alumno de forma simulada, reducida, re-

producida, aparente. 

El alumno aprende, por medio de modelos; globo terre~ 

tre, mapas, esqueletos. 

Simulaciones de juegos: monopolio, rompecabezas, po-

der legislativo, etc. 

Muestras; de espacio, del fondo~ del mar, del pasado, 

colecciones botánicas, etc. 

c) DRAMATIZACIONES 

Esta estrategia se caracteriza, basicamente por la r~ 

presentación teatral de algún fenómeno, Esta envuelve un ni-

vel más abstracto que las experiencias simuladas. 

Las dramatizaciones de "papel", un roll determinado -

a cada uno de quienes van a participar. Este puede ser formal 

o informal. 
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Se pueden utflfzar obras de teatro o algunos fragmen-

tos de la mfsma. 

Aquí entran los socfodramas y los psicodramas todo de

pende de lo que se quiera dar a conocer. 

d) DEMOSTRACIONES 

Las demostraciones envuelven al instructor y a otra 

persona u otro recurso material o humano para poder mostrar "c2 

mo algo es hecho". 

En esta estrategia es muy rica en su alto nivel. con-

creta. por que explica los procedimientos-acciones a ser segui

dos para conseguir un determinado desempeño. 

Los ejemplos claros son: 

Se le muestra al alumno como ensartar una aguja en la

m&quina de coser. 

Como escribir las letras del alfabeto. 

Como utilizar un aparato de presiclón en dibujo técnico. 

Como se producen los principales accidentes en el taller. 
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e) EXCURSIONES DE ESTUDIO 

Las excrusiones de estudio se caracterizan basicamente 

como actividades extra clases. 

Esta estrategia conducen al alumno a aprender atraves

de observaciones "en el lugar" donde ocurren las mismas. 

Ejemplos de esta estrategia son: 

Viajes a otros pafses, o dentro del propio país. 

Visitas a locales: fábricas, empresas, cámaras legisl~ 

tiva, museos, zoo16gicos, lugares -

históricos, etc. 

Los anteriores ejemplos nos permiten observar la impar 

tancia que tienen las visitas a los lugares en donde ocurrio o 

esta pasando una parte de la realidad en que se desarrolla el -

educando. 

Un alumno de la especialidad que se le lleve a una pr~ 

sa hidro eléctrica tendra una mejor noción del tamño de los 

transformadores. 

Es necesario entrar en contacto con la realidad para -
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conocerla mejor, para poder actuar en ella y asf transformarla

de acuerdo a las necesidades que presente el hombre. 

f) EXPOSICIONES 

Las exposiciones presentan a los alumnos exibiciones -

visuales que son construidas a fin de trasmitir informaciones,

conceptos, procesos especfficos. 

Las exposiciones nos sirven, también en exibir los tr! 

bajos realizados por los educandos en el per1odo escolar, de e~ 

ta manera se puede observar las actividad~s necesarias para re! 

lizar un determinado trabajo. 

Son utiles para dar a conocer las especialidades del -

centro. Las p~rsonas que desconocen las actividades, por medio 

de las exposiciones se pueden interesar en alguna especialidad. 

El alumno aprende a través de las exposiciones como: 

Exposiciones escolares; de arte, ciencias, estudios -

econ6micos, etc. 

Exposiciones en museos en lugares hist6ricos, empresas, 

etc. 
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g) MATERIALES AUDIVISUALES 

Esta estrategia se caracteriza básicamente por la pre

sencia de materiales (recursos, equipos como proyectores de 

trasparencias, pelfculas etc, INSTRUMENTOS). Por medio de 

ellos la realidad es presentada al alumno de una forma indirec

ta. Es de gran importancia porque nos facilita obrener el pro

ceso de transformación de un producto sin la necesidad de tran! 

portarnos al lugar donde se lleva a cabo. 

Ejemplos de esta estrategia son: 

El alumno aprende por medio de observaciones de progr~ 

mas de televisión, videocasette, películas, transparencias, fo

tograffas, programas de radio, discos, gravaciones, etc. 

h) . COMUNICACION ORAL 

Esta estrategia se caracteriza básicamente por comuni

caciones directas, de persona a persona. Son las más usadas en 

las aulas, la exposición, discusi6n de un tema en particular -

por medio de la comunicación oral. 

En este tipo de estrategia se encuadran las dinamicas

de grupo, más comunes como son: 
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Debates, discuciones. 

Cuestionarios (preguntas/respuestas). 

Exposiciones orales. 

Conferencias. 

Entrevistas. 

Lluvias de ideas. 

Simposio. 

Panel. 

i) COMUNICACION ESCRITA 

Esta estrategia se caracteriza por utilizar los simbo

los arbitrarios, altamente abastractos, la palabra escrita. 

Estos sfmbolos funcionan como elementos de ligación en 

tre conceptos y experiencias concretas. 

El alumno aprende a través de la lectura de los mata-

riales escritos: 

Esquemas, resumenes, sintesis. 

Ejercicios, escritos 

Libros, Revistas, Periódicos 

Proyectos, Ensayos, Documentos, etc. 
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La clasificación proporcionada no pretende ser la úni

ca forma de que existe de medios para el aprendizaje, sino es -

un intento de ordenar los diferentes medios que existen. Se e~ 

cuentran otras formas o medios de orgijnizar una estrategia de -

enseñanza. 

También, se debe aclarar que las estrategias no se uti 

lizan por separado o de manera individual, sino todo lo contra

rio, se debe de encontrar, de acuerdo al objetivo a lograr, la

combinación entre ellas para un mejor aprovechamiento de los r~ 

cursos, tanto humanos como materiales. 
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III. NORMAS EN LA ELABORACION OE MOOULOS INSTRUCCIONALES 

Antes de abordar los puntos a desarrollar en la elab~ 

raci6n de un programa modular, es necesario hacer una aclara- -

ci6n del porqué se han adoptado, en el sistema de Centros de -

Capacitaci6n, los programas .modulares. 

Debido al desarrollo socioecon6mico del pa1s, hace· la

idea de unificar a dos grandes aparatos, el educativo y el in-

dustrial. 

Fue en 1970 cuando los dos sectores, con el afan de l~ 

grar un beneficio para la sociedad mexicana unen esfuerzos y se 

inicia el plan Escuela-Industria, lo cual fue concentrado por -

las autoridades de la S.E.P. y de la CONCAMIN. 

Dentro de las especialidades existen en los Centros de 

Capacitación, dada sus características se decide tomar los pro

gramas modulares. 

Existe poca literatura especializada en lo referente a 

la enseñanza modular y es difícil encontrar definici6n clara; -

los programas modulares son: 

"Unidad de Enseñanza-Aprendizaje con un semestre de d! 
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raci6n cuyo contenido está estructurado sobre la base de varias 

disciplinas cientfficas, organizadas para abordar un determina

dos objeto de estudio; el planteamiento modular implica las si-
¡ 

guientes orientaciones: 

Búqueda de la Unidad Teorfa y Práctica 

Reflexi6n sobre problemas de la realidad 

Desarrollo del proceso de aprendizaje, a partir del 

trabajo del estudiante sobre el objeto de estudio. 

Interrelaci6n profunda de los contenidos y experie! 

cias del m6dulo con las demás unidades del corrfculo". (7) 

En los programas modulares se busca proporcionar a la

industria aquellos aspectos te6ricos-Pr&cticos que un determin~ 

do Obrero quisiera mejorar en su preparaci6n y así obtener un -

mejor beneficio, para si mism~ como a su Familia. 

Los m6dulos presentan una serie de requisitos antes de 

que el aspirante inicie su inscripci6n, es decir se seHalan una 

serie de caracterfsticas para poder cursar el m6dulo. Es por -

esto que en algunos programas existan m6dulos b!sicos los cua--

1 es al cursarlos, el educando tiene diferentes alternativas por 

(7) Documento: Técnicas de Estudio, Pedagogía ENEP IZTACALA --
1978 P. 2. Citado por la Revista Perfiles Educativos No. -
11 1981 p. 39 
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continuar su capacitac16n. 

Existe el caso de que un aspirante posea una serie de

conocim1entos los cuales le permitan incorporarse al m6dulo co

rrespondiente sin tener que cursar el m6dulo básico. 

Claro esta que. los conocimientos son evaluados por el

Instructor, tanto en el aspecto Te6rico, como en el práctico. -

Se cuenta con un instrumento de evaluaci6n, para que un aspirarr 

te se pueda incorporar a cada uno de los módulos que el Centro

de Capac1taci6n proporciona. 

Otra caractedstica, es la de considerar al Maestro no 

como se le conoce en el sistema formal sino como a un orienta--

dor, un Instructor una persona más del equipo de trabajo. 

"La autoridad que ejerce aquel proviene de su capac1-

dad de coordinar y orientar la participación del alumno para el 

logro de los aprendizajes propuestos. En términos generales, -

se desechan las cátedras de tipo expositivo y se aplican diver

sas actividades para propiciar la soluci6n de problemas median

te el trabajo individual y grupal. (8) 

(8) Panzsa Margarita "Revista Perfiles Educativos N. 11 1981 -
p. 45. 
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La funcionalidad en la realidad de los programas modu

lares depende del interés en mejorarlos cada dfa, de evaluar no 

cada uno de sus m6dulos sino el plan completo en que se ha des! 

rrollado el programa. Es una tarea diffcil pero no imposible -

cuando existen el interés en hacer cada dfa mejor las cosas. 

TITULO DEL MODULO 

En cada uno de los m6dulos correspondientes al progra

ma de especialidad. Este deberá ser calro, e indicando el asun. 

to a ser abordado. 

Tanto la especialidad como cada uno de los m6dulos ten. 

dr4' una clave en nOmeros, en dos cifras separadas por un gui6n. 

Indicando la primera cifra al área o especialidad y la segunda

al m6dulo correspondiente. 

Se indicará el número de horas necesarias para cubrir

los objetivos del m6dulo. 

OBJETIVO GENERAL 

Es el que corresponde al curso total de capacitaci6n -

al que todos los centros debe de atender. 

Se deben redactar de acuerdo a su carácter técnico, --
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los prop6sitos a lograr, presentando mediante una reseña de lo

que se pretende obtener en cuanto a la modificaci6n de la con-

ducta de los educandos al final del curso. 

También en cada uno de los m6dulos contará con un obj~ 

tivo general del propio m6dulo. 

PERFIL DEL EGRESADO 

"Reseña de conductas y atributos que se pretenden lo-

grar en los individuos capacitados a través del programa, pro-

curando en un lenguaje técnico pero accesible a dar respuestas

ª las preguntas. 

lQué caracterfsticas tendrá el educando egresado en -

cuanto a la especialidad y en relación a otras? 

lQue calificaci6n tendrá en la especialidad? 

lCu&l será su campo de acci6n en la industria, servi-

cios y comercios? 

lQue posibilidades tendrá en cuanto a trabajar por su

cuenta? 
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DETERMINACION DE LOS MODULOS QUE DARAN ESTRUCTURA AL PROGRAMA -

GENERAL 

Se conformaran el número de m6dulos necesarios para al 

canzar el objetivo general del curso. En cada uno de los m6du

los el educando tendrá un puesto de trabajo en la especialidad

capacitadora. 

DETERMINACION DEL CONTENIDO PROGRAMATICO DE LOS MODULOS 

Se organizará el contenido teórico del módulo, para el 

soporte de las prácticas que se realizarán en los talleres de -

cada especialidad. Claro está que este ordenamiento obedecerá

ª series de secuencia lógica como es de lo más fácil a lo más -

diftcil y de lo simple a lo complejo. 

Estos conocimientos que se impartirán son la base para 

que una persona pueda desempeftar las habilidades eficientemP.n-

te. 

En cada uno de los temas o unidades que conforman el -

contenido programático se enunciarán los objetivos especfficos

de los temas al igual que las actividades necesarias para refor 

zar el conocimiento adquirido. 

Asf, mismo el material didáctico que se necesite para-
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el desarrollo de la estrategia educativa en cumplimiento del OQ 

jetivo, particular. 

También es necesario marcar el tiempo mfnimo básico pa 

ra realizar las actividades en cada una de las unidades. 

EVALUACION 

Es importante dar una calificaci6n al educando y tam-

bién al mismo programa. Por lo que es necesario establecer con 

anterioridad los criterios de evaluaci6n en el curso. 

No tenemos que olvidar a los objetivos ya que de ellos 

obtendremos nuestros criterios en la construcci6n de los instru 

mentos de evaluaci6n. 

"Como es necesario verificar que los capacitados ad- -

quirieron mediante la aplicaci6n del programa de cada m6dulo -

los conocimientos y habilidades previstos en sus correspondien-. 

tes objetivos, las pruebas finales de los m6dulos deben 16gica

mente proponer actividades relacionadas con sus contenidos y 

que permiten constatar los cambios de conducta cualitativa y 

cuantitativamente." (9) 

(9) "Instructivo para estructuraci6n de programas modulares" -
SEP. u.e.e. 19s1. 



37 

En el siguiente capftulo se tratará más a fondo el prQ 

blema de los diversos instrumentos de evaluaci6n que podemos -

utilizar en los programas de capacitaci6n. 

LOS COMPLEMENTOS TEORICOS Y FORMATIVOS 

En cada uno de los cursos se les proporcionará a los -

educandos un complemento en la especialidad en que se inscriben. 

Dentro de cada actividad que se desarrolla existen elementos r~ 

lacionados con la misma y por esto se le debe de dar la misma -

importancia dado que intervienen de una manera indirecta en el

proceso de capacitaci6n. Dentro de las materias complementa- -

rias, por ejemplo: Aritmética, EspaHol, Dibujo, etc. y las for

mativas, por ejemplo: Higiene y Seguridad Industrial, relacio-

nes humanas, formaci6n c1vica y legal, etc. 

Cada una de las materias complementarias quedar& suje

ta a las caracterfsticas propias de la especialidad, asf como -

del material de apoyo tanto técnico como humano. 

LA RETROALIMENTACION 

En este punto se debe de realizar con los logros obte

nidos tanto como con las fallas existentes en el desarrollo del 

programa. 
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Es importante conocer los errores, los puntos d~bil es

del programa, para que el instructor ponga atenci6n en ellos y

se mejoren, es decir no se debe de volver a comete~ el mismo 

error porque de este modo la retroalimentación no estarfa fun-

cionando como tal. 

"El an~lisis de los resultados de sus pruebas u otras

medidas valoradoras, asf como las observaciones directas efec-

tuadas mientras trabaja el estudiante, pueden indicar posibles

deffciencias en el proceso de aprendizaje y la necesidad de rea 

1 izar correcciones". ( 10) 

Cuando se inicia un programa que no ha sido llevado a

la práctica, completamente nuevo. No se ha contado con la facj_ 

lidad de observar su desarrollo en ese caso, los instructores -

por medio de la observación en las actividades a desarrollar en 

el programa, se deben de tomar las decisiones de cambiar o aña

dir alguna práctica, tema del programa, segOn las necesidades -

y condiciones que se presenten en el grupo de educandos. 

(10) "Instructivo para la Estructuración de Programas Modula-
res". u.e.e. SEP. 1981. 
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IV. LA EVALUACION 

En todas las estructuras de los programas existe una -

parte importante que es la evaluaci6n. 

lPara qué evaluar? Por medio de la evaluaci6n nos po

demos dar cuenta si el tiempo empleado, el esfuerzo, los medios 

didácticos, el dinero invertido en la programaci6n y principal

mente en la ejecuci6n, se proporcion6 como se habfa planeado y

si los improvistos fueron superados es decir, si nuestros obje

tivos se cumplieron o se di6 todo lo contrario. 

"La evaluaci6n forma parte integral del proceso educa

tivo en todas sus etapas y en todos sus aspectos. La evalua- -

ci6n por tanto, no se limita solo a la verificaci6n en un mamen 

to dado, del grado en que los alumnos han adquirido los objeti

vos propuestos para un aprendizaje determinado. 

En este sentido moderno, la evaluaci6n constituye un -

proceso dinámico continuo y de diagn6stico, inherente a la edu

caci6n que rebasa la simple ca11ficaci6n del rendimiento". (11) 

(11) Tartarini Eliana "Evaluaci6n Escolar y Elementos de Esta
dística aplicada". P. 11 
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LAS CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION 

a) Una de las primeras caracterfsticas de la evalua-

ción es que se debe de considerar como parte de un sistema de -

capacitación con sus políticas educativas, programas, etc. 

b) La evaluación debe ser continua, no se debe de 

evaluar al final de un curso porque ésta serfa una evaluaci6n -

parcial y solo se estaría tomando en cuenta una parte del res-

tante del programa. 

c) Evaluación se debe de conducir en base a los obje

tivos construfdos para alcanza~os en el desarrollo del progra

ma, de esta manera se podrán identificar las desviaciones de -

los objetivos y asf poder corregirlos. En este punto no se de

be de pasar por alto, porque aquí obtenemos si lo que estamos -

evaluando corresponde a la instrucción que proporcionamos en el 

desarrollo del curso y asf construir nuestro instrumento de ev! 

luaci6n para verificar si han obtenido los conocimientos y las

habilidades, nuestros alumnos, durante el desarrollo del curso. 

d) La evaluación debe ser lo más clara posible, por-

que se necesita saber lo que se está haciendo bien, lo que se -

podría mejorar y aquello que se está desarrollando con malos -

resultados. 
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TIPOS DE EVALUACION 

Dentro del proceso de evaluaci6n existen tres tipos y

son Evaluaci6n Diagn6stica, Formativa y Producto. 

a) LA EVALUACION DIAGNOSTICA 

Se aplica al inicio del curso, o programa para obtener 

datos e informaci6n del educando sobre su experiencia laboral -

como académica. 

Dentro de los datos generales se encuentran la prepar! 

ci6n del Trabajador, su experiencia laboral, su trabajo actual

que desarrolla y las necesidades que cubrirá con la instruc

ci6n. 

La más importante finalidad de la evaluaci6n diagn6st! 

ca es proporcionarnos informaci6n de lo que conoce o no tiene -

como habilidad cognoscitiva. De este punto se parte para tomar 

la decist6n de iniciar con el curso propuesto o si es necesario 

hacer algunas aclaraciones o retomar algunos temas o unidades -

de algOn otro contenido que nos servirá de base para darle una

mayor efectividad nuestro curso. 

Así también nos proporciona datos en los cuales nos i~ 

di ca si existe alguna def·fciencia en los conceptos a manejar 'P! 
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ra optimizar el desarrollo del curso de capacitación. 

b) LA EVALUACION FORMATIVA 

Durante el desarrollo de las experiencias del aprendi· 

zaje, en el transcurso del programa de capacitación, a lo largo 

del proceso en que se lleva la instrucción tiene lugar la eva-

luación formativa. 

No tiene un lugar determinado, ni al principio ni al -

fin, es por eso que se le sitaa en todo el programa. 

Este tipo de evaluact6n forma parte de las formas efe~ 

t1vas para constatar el desarrollo del programa. 

Este tipo de evaluaci6n nos corrobora continuamente si 

los objetivos de aprendizaje se estan logrando, en cada parte -

integrante del programa. 

Nos permite darnos cuenta de aquel alumno que disminu

ye su ritmo de trabajo, o que nos presenta problemas de aprendi 

zaje en alguna unidad o tema y lo cual es objeto de nuestra - -

atenci6n personal para ayudarlo a incorporarse al ritmo de tra

bajo del resto del grupo. Es importante llevar un control indi 

vidual de los alumnos que conforman el grupo para conocer las -

prácticas que van desarrollando en el taller, asf como las par-
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ticipaciones y el cumplimiento con sus tareas. La evaluación -

formativa es lo que va desarrollando el alumno a lo largo del -

curso, as1 como la efectividad de cada una de las acciones, - -

efectuadas en el curso. 

c) LA EVALUACION FINAL O PRODUCTO 

Nos indica el momento de aplicarla, la cual es al fi~

nal de un curso, con esto nos referimos a las metas alcanzadas, 

fijadas al inicio del proceso. En este punto vamos a constatar 

si los recursos el tiempo el material did&ctico han respondido

como lo hab1amos esperado. 

Para comprobar los conocimientos y las habilidades ob

tenidas por el educando, en el trans~urso del programa se util! 

za una prueba a corto, mediano y largo plazo. Esto con la fin! 

lidad de comprobar.su instrucción producto, lo que ha obtenido

Y que ahora forma parte de su estructura cognoscitiva. 

A corto plazo es aquella prueba que se aplica después

de tres a seis meses de haber conclu1do el curso. 

A mediano y largo plazo son las pruebas que se aplican 

después de más de seis meses de haber condlufdo el programa. 

"Los métodos de la evaluación comprenden todos los me-
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dios para obtener evidencia v~lida en respecto al logro de obJ!!.. 

tivos: Test escritos, diversos tipos de registros, observacio-

nes sobre la conducta, el rendimiento, diversas clases de pro--

duetos 11
• ( 12) 

( 12) TABA HILDA "El aboraci6n del curri culum" p. 410 
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A) INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Una forma de testimoniar el logro de los objetivos 

de un programa de ensenanza - aprendizaje es proporcionada por 

los diferentes formatos de pruebas que nos miden el aprovecha

miento de los educandos. 

La estructura de la prueba depende del tipo de rea~t! 

vo que la conforme, asf que tendremos ~lternatfvas para nues-

tras especialidades o areas .de capacftaci6n. 

En nuestras area~ o especialidades del Centro de Cap! 

cftaci6n, no nos podemos limitar o encerrar en la aplicación -

de una prueba para poder decidir sf el educando cumple con el

ni vel adecuado de capacidad para realizar un trabajo. Tenemos 

la necesidad de hacer uso de oiras técnicas de observaci6n, r1 

gfstro, trabajos realizados ~te. 

Conjuntamente tendremos ~na mayor informaci6n y más -

elementos para decidir si el alumno recibe su constancia de C! 

pacidad para realizar determinados trabajos. 

"Para obtener evidencia sobre el progreso hacia los -

objetivos más completos es necesario emplear técnicas informa

les además de los Test Formales y experimentar con nuevas téc-
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nicas para la creaciOn de Test, asf como con maneras que los -

elementos informales brinden una evidencia y confiable. 

Además, estos últimos son necesarios debido al carác

ter particular de los objetivos del Aula y los métodos que se

emplean para alcanzarlos. Existen muchos de estos recursos i~ 

formales, si bien no se los utiliza sistemáticamente: Regis- -

tros de todo tipo, observaciones en el Aula, elementos produc! 

dos por el estudiante, tales como diarios, ensayos y simples -

ejercicios realizados en clase. Varios de ellos son útiles, a 

la vez como medios para la instrucci6n y como elementos para -

medir el rendimiento del estudiante". {13) 

Existen diferentes formatos para la elbaroción de 

pruebas de aprovechamiento, trataremos aquf algunos que se han 

considerado como los más comunes y de uso más familiar en el -

hambiente escolar. 

l. Pruebas con reactivos de completamiento o respue~ 

ta simple o breve. 

Estos tipos de reactivos se caracterizan por tener -

una pregunta o interrogante que se tiene que completar en base 

(13) TABA HILDA "Elaboracibn del curriculo" p. 431-432. 
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a una fnformacf6n antes proporcionada en la mfsma estructura -

de la pregunta. 

Ejemplo: 

Las 3 partes en que se dfvfde el cabello son: 

No se debe cáer en la exageracf6n de esperar un nOme

ro grande de datos memorfzados por el alumno, nf de detalles -

exactos textualmente dado que no se pretende medfr su capaci-

dad de almacenar datos. 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE REACTIVOS: COMPLETAMIE~ 

rm 

Reducirse al 4mbito estrfctamente informativo de -

los contenidos y, aOn en este ámbito, a la información esen- -

cfal. 

Incorporar a su planeamiento expresf ones e instru~ 

cciones precisas que no dejen lugar a multiplicidad en la 1n-

terpretación de la respeusta que se espera. 

En caso de esperarse varias respuestas parciales,

indicar cuántas son y señalar los espacios en que han de ser -
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asentadas. (14) 

2. Pruebas con reactivos de respuesta alterna falso

verdadero. 

Este tipo de reactivos se caracteriza por la construc 

ci6n de una aseveración o enunciado y el alumno tiene que res

ponder unicamente con una de las dos alternativas que se le -

dan, falso o verdadero. 

Esto nos lleva a tener una diferencia en el grado de

dificul tad por la construcción de enunciados muy fáciles a los 

muy diffciles por lo que se debe tener cuidado en este punto. 

Para disminuir la posibilidad de aceptar por azar se

les debe de indicar a los alumnos que las respuestas erroneas

se les restaran a las acertadas, por lo tanto deben responder

las con seguridad ya que las omisiones no se restan. 

(14) CARRERO HUERTA FERNANDO "Instrumentos de Medición del -
Rendimiento Escolar" p. 30-31. 
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Ejemplos: 

a) El carrete delgado se utiliza en el cabello de textura fina 

~ ( V ( 

b) El Shampoo de Huevo se utiliza en el cabello grasoso 

F ( V 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE REACTIVOS RESPUESTAS 

FALSO VERDADERO 

Redactar las proposiciones o aseveraciones en tér

minos afirmativos. 

- Suprimir lo~ datos accesorios o ajenos al aprendi

zaje que se desea corroborar. 

Evitar los enunciados que expresen verdades o fal

sedades o medias o aproximadamente a la verdad. 

Informar detenidamente sobre la forma en que se -

cuantificarán los resultados. 

Incluir en el exámen suficientes reactivos de otro 

u otros tipos! que den oportunidad al examinado de manifestar

sus aprendizajes de distinta manera. 
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Proponer un número similar de cuestiones falsas o

verdaderas, combinadas al azar. 

Evitar las palabras que sugieren falsedad o veraci 

dad, tales como generalmente, algunos, debe, siempre, nunca, -

ninguna". (15) 

3. Pruebas con reactivos de respuesta tipo Jerarqui

zación u ordenamiento. 

Este tipo de reactivos conforman una prueba en la 

cual se le propori:fonan, al educando, una serie de datos o el~ 

mentas los cuales tiene que dar un órden, este puede ser cron~ 

16gico, 16gico evolutivo, proceso etc. 

Se recomienda que el ejercicio no se construya con m~ 

nos de 5 datos ni mSs de 10 por lo general con respecto a la -

manera de calificar presenta dificultades porque se tiende a -

contabilizar como un acierto en total del ordenamiento del 

ejercicio y por el contrario como un error cuando algún dato -

o varios son ordenados equivocadamente. 

Para calificarlo de una forma justa es la propuesta -

que nos ofrece Carreña Huerta: "Computar como un acierto a ca-

( 15) Ibi dem. p. 32. 
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da par sucesivo bien ordenado de ele.mentas (los extremos en su 

lugar constituyen un par también), aunque los anteriores o ul

teriores no lo estén". (16) 

Este tipo de reactivos nos permiten explorar el apre~ 

dizaje de un proceso (Corte y Confección, Sastería etc.) que -

implica una serie de pasos ordenados para llegar a la meta es

tablectda. Es importante seftalar que en un proceso de fabrica

ción el paso "B" no se puede realizar sin haber concluido el -

anterior, en este caso el paso "A". 

El alumno puede tener comprendido el inicio de un prQ 

ceso al final manifiesta un error, y no por esto todo su desa

rrollo del ejercicio vamos ~ tomarlo como error. 

Este tipo de reactivos nos proporcionan información -

en donde el educando presenta problemas de aprendizaje, enton

ces ese alumno es motivo de proporcionarle nuestra atención y

corregirlo del error en que se encuentra. 

( 16) Ibi dem. p. 34 
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Ejemplo: 

Coloca en 6rden 16gico las medidas necesarias en el -

trazo del saco Caballero: 

RESPUESTA CORRECTA 

Largo l. - Ci s a 

Pecho 2. - Tal le 

Ci sa 3. Largo 

Talle 4. - Pecho 

Base 5. - Base 

Manga 6. - Hombre 

· lSi gue el Talle a la Cisa? 

lSigue el Largo al Talle? 

lSigue el Pecho ál Largo? 

lSigue el Base al Pecho? 

lSigue el Hombre a la Base? .. 
lSigue la Manga al Hombro? 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE RECTIVOS, JERARQUIZACION 

No mezclar en una misma proposici6n o enlistado el! 

mentas de distinta naturaleza ni distractores. Hacer tantas s~ 

ries independientes como sean necesarias para aislar los eleme! 

tos de las diferentes secuencias, en caso de proponerse más de-
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una. 

Establecer con claridad y en cada serie las condi-

ciones de trabajo, se~alado con precisión el criterio en fun- -

ci6n del cual ha de ordenarse o jerarquizarse el material. 

Manejar estos reactivos s6lo cuando se trate de ex

plorar objetivos en los que la conducta correspondientes se re

fiera a discriminar posiciones, ordenar, jerarquizar, etc. 

Formar de tres a cuatro grupos o series, como máxi

mo en caso de hacer material suficiente". (17) 

4. Pruebas con reactivos de correspondencia. 

Este tipo de reactivo tienen la caracterfstica de pe-

dirle el educando que relacione una columna de datos con la - -

otra es asociar una serie de información con el Autor o Inven-

tor de una terofa o instrumento útil a la humanidad. 

Con este tipo de reactivo nos brinda la facilidad de -

poder apreciar aspectos especfficos de una determinaci6n de 

a rea de. conocimiento, esto podrfa ser: fechas, autores, invent.Q. 

( 17) Ibi dem. p. 36 
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tores, definción de términos, significado de palabra, la utili

dad de una herramienta,etc. 

No escribir los reactivos confusos no estamos midiendo 

su agudeza intelectual para que nos descifre nuestro enunciado

oscuro, simplemente comprobamos que esten claros algunos datos

importantes en el desarrollo de su capacitaci6n. 

Relacione las columnas: 

Ejemplo: 

Durango l. Cd. Victoria 

Chihuahua 2. Hermosillo 

Chiapas 3. Durango 

Tabasco 4. Chihuahua 

Tamaulipas 5. Villa Hermosa 

sonora 6. Tuxtla Gutiérrez 

7. Cda. Juárez 

8. Gómez Palacios 

RECOMENDACION PARA LA ELABORACION DE REACTIVOS: CORRESPONDENCIA 

"En la columna donde deben buscarse las alternati-

vas de relaci6n (derecha en los ejemplos) es conveniente in- --
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cluir de uno a tres elementos, además de los estrictamente co-

rrespond1entes, a fin de evitar que la última o últimas relacig 

nes se establezcan por el eleminación de las opciones y resuel

tas. Los elementos asf incorporados (distractoras) se deben -

combinar con los de asociacón correcta y guardar afinidad con -

éstos en cuanto a su naturaleza, no obstante su falta de corre

lación con los elementos de la otra serie. 

Asegurarse de que todos los elementos de la serie -

a partir de la cual se va a buscar la relación (izquierda en -

los ejemplos), o sea en la que se deben anotar las respuestas.

tenga un elemento asociado correcto (y sólo uno) en la columna

º serie de comparación. 

Incluir en cada grupo o lista un mfnimo de cinco r~ 

laciones y un máximo de 12 (sin incluir los elementos distract! 

res). 

Formar de tres a cuatro pares de series como máximo 

en una prueba, en caso de haber material suficiente. 
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Ffg. No. Ejemplo de reactivo de localfzacf6n. 
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- Construir grupos en que los elementos y relaciones, 

sean en cada uno, del mismo tipo y naturaleza". (18) 

5. Pruebas con reactivos de localizaci6n. 

Se caracterizan por pedirle al alumno, precisamente -

que localice o identifique ciertos elementos o partes importan

tes de alguna prenda, material, diagrama, modelo mapa, etc. 

Instrucciones. Colo~ue el namero que le corresponda.

según sea el caso. Reff erase al trazo ya elaborado. 

Profundidad de Sisa 

Talle de la Espalda 

Largo Total de la Espalda 

Filo del delantero 

Costadillo 

Quiebre de la Solapa 

Altura Hombro Delantero 

Altura Hombro Espalda 

RECOMENDACIONES PARA LA ELA80RACION DE REACTIVOSi LOCALIZACION 

- "Limitar su uso a la exploración del logro de aque--

(18) Ibidem. p: 38-39. 
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llos objetivos en que la conducta especffica consiste precisa-

mente en localizar e identificar sobre una porción de la reali

dad susceptible de representación grafica. 

Incluir en las instrucciones los datos (nombre, dei 

cripci6n funcional, etc.) necesarios para identificar en suco~ 

junto lo ilustrado o esquematizado (sobre todo tratándose de -

diagramas o otras representaciones simbólicas). 

Cuidar que el material gráfico presentado para la -

definición de los aprendizajes sea igual o muy similar al em- -

pleado en las experiencias de aprendizaje, a menos que la pro-

pia identificación o manejo de las diferentes forme parte de -

los aprendizajes planteados en el objetivo". (19). 

6. Purebas con reactivos de Opción Multiple. 

Dentro del conjunto de diferentes tipos de reactivos -

antes mencionados, los Reactivos de Opción Multiple son de ma-

yor utilidad, dado que podemos comprobar diferentes áreas del -

conocimiento, seflaladas por Karmel Lovfs y son: 

( 19) Ibi dem. p. 42 
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1.- "Informaci6n 

2.- Vocabulario 

3.- Hechos Aislados 

4.- Relaciones de Causa y Efecto 

5.- Comprensión 

6.- Discernimiento y Análisis Crftico 

7.- Solución de Problemas 

8.- Interpretaci6n de Datos 

9.- Aplicacón de Principios". (20) 

Se debe de tener mucho cuidado en la construcción de -

los Reactivos, para poder comprobar cada una de las Areas antes 

mencionadas. 

La estructura de los Reactivos se conforman de dos par 

tes: 

La primera es el enunciado o problema, según el objet! 

vo del curso, en donde se le plantea al educando una situación

º información en la cual tiene que elegir la respuesta en las -

opciones o alternativas que se le dan en la segunda parte de la 

estructura del Reactivo. 

(20) Karmel Lovis "Medición y Evaluación Escolar" p. 452-453. 
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Las opciones no deben de ser menos de 3 y más de 5, d~ 

bido que con pocas alternativas no tendría ningún esfuerzo por

eliminar las dos restantes y por el contrario con más de 5; es

diffcil elaborar un reactivo que contenga las alternativas ade

cuadas al planteamiento del problema. 

Por lo general encontramos un número de 4 opciones en

reactivos elaborados. 

Ejemplos: 

lCuál es el otro nombre que recibe la media lfnea en -

el trazo del pantal6n? 

a) Cintura b) Costa di 11 o c) Espalda d) Pecho 

Para sacar la caja o cuello de la espalda, en la escu~ 

dra se utilizan: 

a) Me di os b) Cuartos c) Tercios d) Sextos 

·La habilidad en la costrucción se adquiere a medida que 

se practica en la elaboración de reactivos, tal vez en un princj_ 

pio nos sea difícil el encontrar las opciones parecidas a la re~ 

puesta por lo que nos resulten reactivos muy fáciles de respon-

der o por el contrario muy cumplidos para el alumno. 
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Cuando un alumno ha trabajado en sus tareas, y ha rea

lizado sus trabajos casi por si solo; en la resolución de uno -

de estos reactivos tendrá una razón por eliminar a cada una de

las opciones propuestas y así elegir la correcta. 

A continuación expondremos algunas recomendaciones a -

utilizar en la elaboración de estos reactivos. 

Las respuestas se deben corresponder al contenido del

reactivo. Se deben ofrecer diferentes alternativas una sola es 

la correcta y el resto son incorrectas. Las opciones deben per 

tenecer al tema en que se ha construido el reactivo. Entre me

nos opciones se puden ofrecer, se disminuye el valor de medí- -

ci ón. 

Para darle un mejor valor de medición, se deben de bu~ 

car un nOmero con~iderable (4 6 5 opciones) de los errores o -

confusiones que mayor veces cometen los alumnos. 

Los reactivos se deben de redactar en una afirmación.

idea completa y no en una simple palabra que nos de una confu-

si6n de lo que se quiere preguntar. Se deben de presentar to-

dos los eleme.ntos que den uniformidad congruente al reactivo y

se logre obtener una sola respuesta. 
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En el caso de tener en las opc1ones solamente respues

tas nOmericas, estas deben ordenarse de mayor a menor o vicever 

sa. 

Se deben evitar que el reactivo termine con el artfcu

lo el, la, el cual le indique la posible respuesta al alumno. -

En tal caso todas las opciones deben empezar con el mismo artf

culo. 

7. Pruebas de ejecucion. 

En los Centros de Capacitaci6n, se nos presenta la ne

cesidad de evaluar destrezas, las cuales no se pueden medir con 

las pruebas escritas. 

Dado que el alumno tiene· que presentar una conducta P! 

ra demostrar que posee la habilidad, capacidad y destreza para

realizar una determinada tarea; haremos uso de las pruebas lla

madas de ejecuc16n. 

Para poder evaluar una ejecución del alumno tenemos -

que utilizar que la técnica de la observaci6n. 

"Se utiliza para evaluar una habilidad determinada, -

tal como la destreza manual. la habilidad musical. la habilidad 

mecánica, la destreza ffsica y la destreza artfstica en general, 
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En el caso de tener en las opciones solamente respues

tas númericas, estas deben ordenarse de mayor a menor o vicever 

sa. 

Se deben evitar que el reactivo termine con el artfcu

lo el, la, el cual le indique la posible respuesta al alumno. -

En tal caso todas las opciones deben empezar con el mismo artf

culo. 

7. Pruebas de ejecucion. 

En los Centros de Capacitaci6n, se nos presenta la ne

cesidad de evaluar destrezas, las cuales no se pueden medir con 

las pruebas escritas. 

Dado que el alumno tiene que presentar una conducta P! 

ra demostrar que posee la habilidad, capacidad y destreza para

realizar una determinada tarea; haremos uso de las pruebas lla

madas de ejecuci6n. 

Para poder evaluar una ejecuci6n del alumno tenemos -

que utilizar que la técnica de la observación. 

"Se utiliza para evaluar una habilidad determinada, -

tal como la destreza manual, la habilidad musical, la habilidad 

mecánica, la destreza ffs1ca y la destreza artfstica en general, 
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asf como la capacidad para realizar operaciones mentales. Es -

especifica para las artes industriales, las ciencias Ffsico-Q~[ 

micas y Matemáticas". (21) 

Para realizar nuestra observación esta tiene que ser -

controlada y para eso existen dos formas. 

·a) Guión de referencia. 

b) Escala de calificación. 

a) En el gui6n de referenciá vamos a marcar las acti

vidades o conductas necesarias en la realizaci6n de un trabajo. 

Se sefialaran los pasos necesrios así como el orden que deben 

guardar y uni camente tendremos dos alternativas, i! o NO. 

"Ya se trate de procesos o de productos de la conducta, 

el gui6n de referencia o lista de cotejo es un buen instrumento 

para comenzar; basta sefialar un cuerpo de objetivos que se de-

sean alcanzar y elaborar, basSndose en ellos, una lista de ca-

racterfsticas por observar en una situaci6n educacional determi 

nada. Los Jefes de Talleres o Industrial y los Maestros de Es

cuelas Vocacionales hacen corriente uso de este. 

(21) LEMUS LUIS A. "Evaluacf6n del rendimiento escolar" p. 200 
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Medio de evaluación (22) 

Ejemplo: 

Gui6n de referencia en la actividad del Corte de cabe-

11 o. 

1) Poner el peinador al cliente 

2) Mojar el cabello 

3) Separaciones básicas del cabello 

4) Poner base para iniciar corte 

5) Ejecuta el corte de cabello 

6) Revisar que quede parejo --
7) Sacudir el cabello cortado 

8) Peinarlo con secadora de mano 

9) Quitar el peinador 

b) "El gui6n se referencia puede convertirse en una -

escala de calificación si en lugar de un si y un no, para ano-

tar la simple presencia o ausencia de las caracteristicas se -

provee a ésta de una escala de tres notas y cinco puntos, por -

ejemplo, en donde 1 significa mediocre 3 bueno y 5 excelente" -

(2 3) 

(22) Ob. Cit. p. 202 

(23) lbi dem. p. 204 
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Ejemplo: 

Escala de cal1ficacfón para evaluar la actividad de m~ 

ni cure. 

1) Prepara el Material neces! 

rio para el manicure. 

2) Despintar las uñas 

3) Limpiar las uñas 

4) Aplicación del aceite 

para ablandar la cuticu 

la. 

5) Sumergir las uñas en 

agua con jabón. 

6) Aplicar el removedor de 

cuticula para levantar

la. 

7) Cortar la cuticula. 

8) Enjuagar las manos con 

agua tibia. 

Mediocre 
2 

Bueno 
3 

Excelente 
4 5 
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9) Dar masaje con crema 

10) Limpiar el excedente 

de crema en 1 as uilas. 

11) Aplicar la base en lcls 

uilas. 

12) Aplicaci6n del es mal te 

elegido por el cliente 

13) Aplicación del brillo 

en las uilas. 

Este tipo de Registros también los podemos utilizar de 

una manera grupal; en donde se enumeren las practicas totales -

a realizar durante el cur.so y el nombre de cada uno de los int~ 

grantes, as1 podemos observar con una·mayor facilidad, cuando -

son grupos grandes, aquellse alumnos que no las han realizado y 

merecen nuestra atenci6n para investigar el porque de sus apa--

rentes retraso en 1 as actividades. {Consultar el Anexo 2) 
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V. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA REVISION DE LOS PROGRAMAS 

Una vez concluido nuestro programa, es necesario hacer 

una evaluaci6n del mismo con la finalidad de corregir aquellos

aspectos, practicas temas que no fueron satisfactorios en los -

resultados obtenidos, de acuerdo a los objetivos establecidos. 

Debemos estar conscientes del lugar que ocupamos den-

tro del desarrollo curricular. El primer error, que comunmente 

se comete, es: si el alumno no aprende, el mismo es la causa de 

no poder incorporar nuevos conocimientos. 

Hay que aclarar que en el proceso educativo intervie-

nen diferentes factores que influyen en los resultados. 

Podemos empezar por cuestionarnos la estructura del -

programa; la redacci6n de los objetivos, tal vez no fue tan el! 

ra como habiamos querido; los medios didácticos. si nuestras -

técnicas de instrucci6n fueron pocas o bastantes; los recursos

materiales, de equipo y herramientas fueron las suficientes pa

ra los temas a tratar; la preparaci6n del Instructor es la Ade

cuada etc. 

Por lo tanto, el cambio en los resultados obtenidos se 

observara en la medida de la superaci6n de los Instructores; de 
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recursos de los programas. Estos cambios no se dan automatica

mente, tenemos que trabajar en equipo, para poder superar todas 

las fallas encontradas en la revisión del desarrollo de los pr~ 

gramas. 

"En la actualidad, se denomina perfeccionamiento del -

curriculo a diversos tipos de actividad. Uno de estos es el -

trabajo que realizan los supervisores y los directores para 

ayudar a los Maestros ya sea aplicar las gufas de curriculo 

existente o a introducir modificaciones en la organizaci6n del

contenido y las experiencias de aprendizajes". (24) 

Tambi~n es recomeridable, al final de un tema o del mis 

mo curso, tener una reunión informal con los alumnos para pedir 

les criticas o sugerencias del curso, del Instructor, etc. 

Porque en algunas ocasiones cometemos algün error y es 

bueno escuchar a la gente que nos rodea ~urante el desarrollo -

de las actividades. Hay ocasiones que algunos instructores, Pl 
den a sus alumnos les den por escrito sus observaciones en cua~ 

to a su desenvolvimiento en clase. 

El mejoramiento de los programas va a depender de la -

participaci6n de todos aquellos que incumbe en el desarrollo de 

(24) Taba Hilda "Elaboración del Curri~ulo" p. 580. 
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los programas de capacitaci6n si solo son unos cuantos, el pro

n6stico de ese programa no sera bueno. 

"Otra manera de mejorar el curriculo es mediante el -

perfeccionamiento Docente: Formaci6n de grupos de estudio, ta-

lleres, conferencias y cursos internos para Maestros. Estos r~ 

cursos pueden o no hallarse conectados con los planes especffi

cos para la elaboraci6n del curriculo, aún cuando su prop6sito

es mejorar el curriculo mediante la modificación, de los méto-

dos de ensellanza, la creaci6n de material es para el currfculo o 

simplemente, la introduccf6n de nuevas ideas". (25) 

Por la raz6n de pertenecer a una sociedad, esta tiene

cambios que a simple vista. son imperceptibles, es por eso, que

nuestros programas tienen que cambiar, actualizarlos en la medi 

da que los descubrimientos los van marcando, no nos podemos qu~ 

dar atrás, porque nuestra r~z6n de ser no funcionarfa más si no 

estamos a la par con la sociedad en que nos desarrollamos. 

"Actualmente se están desarrollando métodos cuantitat! 

vos para valorar los costos de la fnstrucci6n en relación con -

el número de estudiantes a quienes se imparte y los resultados

obtenidos. Uno de los métodos que se están aplicando a los pr~ 

gramas de ensellanza se llama técnica de valoraci6n y revisi6n -

(25) Ob. Cit., p. 580. 
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del programa (su abreviatura en ingl~s es PERT, siglas de "Pro

gram Evaluatton And Review Technfques"). Indica la manera de -

planear, controlar, "Monitorear" y valorar el progreso de cada

etapa de un proyecto complicado". (26) 

(26) Kemp. E. Jerrold "Planeamiento Dtdácttco" p. 127. 
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EL CENTRO DE CAPACITACION No. 74 

INTRODUCCION 

El centro de capacitación se encuentra ubicado en cal

zada de Guadalupe# 720 en la Colonia Industrial, en la zona -

norte del distrito federal, México. 

Es un elemento más de la dirección general de centros

de capacitaci6n (D.G.C.C.) cuyas oficinas generales se encuen-

tran instaladas en el edificio "F" 2do. piso del Conjunto Pino

Suarez Centro. D.F. 

Son 150 planteles distribuidos a lo largo y a lo a~ 

cho de nuestra República Mexicana. 

Desde sus inicios se ha mantenido como centro educati

vo, recibiendo solamente un solo cambio de nombre, como lo ver~ 

mos más adelante, pero ha conservado su finalidad a lo largo -

del tiempo pero las condiciones que lo rodean han sufrido algu

nas modificaciones que han afectado al centro, tanto en su es-

tructura administrativa como en las instalaciones y equipo. 

Se ha brindado un mejor apoyo en lo conserniente al -

equipo y materiales necesarios en el desarrollo de las prácti--
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cas por los educandos. 

A continuaci6n veremos un pequefto panorama de las modi 

ficaciones que ha tenido el centro de capacitaci6n en el trans

curso de sus funciones. 

ORIGEN 

"El proyecto de los Centros de Capacitaci6n, surgi6 a

rafz de que el plan de once affos necesitaba una alternativa pa

ra los miles de J6venes que terminaban la educaci6n primaria; -

por otro lado, en 1962, el entonces Secretario de Educaci6n Pú

blica, Jaime Torres Rodet, asisti6 a una convenci6n internacio

nal de secretarios de educaci6n, donde conoci6 proyectos simil! 

res y reconoci6 que la cre~ci6n de centros de este tipo era una 

necesidad imperiosa para Méxito. Asi, el 21 de Noviembre del -

mismo afto, durante la V Asamblea Plemaria del Consejo Nacional

Técnico de la Educaci6n, celebrada en la Ciudad de México, sur

gi6 el plan para la creaci6n de Centros de Capacitaci6n para el 

Trabajo Industrial y Agrfcola". (27) 

En sus primeros dfas de labor el centro pertenecia al

sistema de Centros de Enseffanza Ocupacional y Centros de Acci6n 

Educativa. Este Centro fue Inaugurado en 1961, siendo Preside~ 

(27) Memoria. Capacitaci6n y Adiestramiento, D.G.C.C. SEP. --
1984 p. 19. 
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te de M~xico el Licenciado Adolfo L6pez Mateas, iniciando asi -

sus labores como Centro de Acci6n Educativa No. 9. 

Las especialidades que lo estructuraron como e.A.E. -

No. 9 fueron las siguientes: 

a) Teatro f) Tejido 

b) Cocina Familiar g) Corte y Confecci6n 

e) Jugueterfa h) Electricidad 

d) Guitarra i) Dibujo Publicitario 

e) Pi a no j) Danza Regio na 1 

El Objetivo General del C.A.E. No. 9, era: 

El ofrecer actividades ocupacionales en donde utilizar 

el tiempo libre y como complemento en la formaci6n socio-cultu

ral de las personas que conforman a la comunidad. 

"Durante 1976 se transformo la Escuela Tecnologica In

dustrial No. 10 del Distrito Federal en el Centro de Capacita-

ci6n No. 25, con especialidades en el ramo de las artesanias. -

En el mismo perfodo los Centros de Acci6n Social y los Centros

de Ensenanza Ocupacional pasaron a depender de la Direcci6n Ge

neral de Educaci6n Extra Escolar en el medio Urbano, y los Cen 

tros de Acci6n Social cambiaron su nombre al de Centros de Ac-

ci6n Educativa. Los origenes de estos últimos se remontan has-
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ta 1953, y dependfan de la Direcci6n General de Acci6n Social.

Sus actividades se desarrollaban en Escuelas Primarias Vesperti 

nas en el Distrito Federal y estaban orientadas a mejorar rela

ciones familiares. Su objetivo Fundamental fue vincular a la -

escuela con la comuntdad. Durante el sexenio 1958-64 cambiaron 

su nombre por el de Centro de Acci6n Social y Educativa, y se -

crearon algunos talleres tales como encuadernaci6n, tapicerfa,

tejido Industrial y Cesterla. Debido a la creciente demanda -

que tuvieron se les dot6 de edificios independientes. El pri-

mer centro piloto fue el nOmero 9, ubicado en Calzada de Guada

lupe # 720". (28) 

"El 20 de Enero de 1981 se fund6 la Unidad de Centros

de Capacftaci6n como organismo rector de los Centros de Capaci

taci6n para el trabajo, que a partir de entonces se denominaron 

centros de capacitaci6n. Se integraron a dicha Unidad tres cerr 

tros de Ca~acitaci6n para el Trabajo agropecuario, los cuales -

se convirtieron en Centros de Capacitaci6n: 

NOm. 38 Zacapo, Mich. 

Núm. 60 Dolores Hidalgo, Gto. 

Núm. 64 Jiquilpan, Mich. 

En Agosto del mismo años los Centros de Enseñanza Ocu-

(28) Memoria. Capacitaci6n y Adiestramiento, D.G.C.C. SEP. --
1984 p. 36. 
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cional, y los-de Enseílanza Educativa también pasaron a depender 

de la Unidad de Centros de Capacitaci6n. Asf fue como los plan 

teles de todos estos Centros Integraron lo que hoy es el subsi~ 

tema de Capacitaci6n. 

Asi, se puso fin a los constantes cambios de direcci6n 

a que habfan estado sujetos". (29) 

De esta manera el Centro de Acci6n Educativa No. 9, P! 

s6 a formar parte integrante de la Unidad de Centros de Capaci

taci6n, siendo el No. 74, en el Distrito Federal. 

El centro de capacitaci6n ha venido ha ser una respue~ 

ta a las demandas de algunas personas que no teniendo la posibi• 

lidad econ6mica de sostener una formaci6n profesional, se capa

citan en alguna de las siete especialidades con que cuenta el -

centro y son: 

a) Electricidad e) Dibujo Técnico 

b) Industria del Vestido f) Dibujo Publicitario 

e) Sastreria g) Auxiliar Adminfstr1 

d) Cultura de Belleza tivo. 

(29) Ibidem, p. 39. 
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La Direcci6n a cargo de: 

T.S. Guadalupe Mejfas Zepeda 

La Coordinaci6n a cargo de: 

Profr. Carlos Ramfrez Carre6n 

Un Jefe de Vinculaci6n T~cnica 

Gabriel Ontiveros Acevedo 

El centro cuenta con el siguiente personal docente: 

Cuatro Instructores de Industria del Vestido 

Cuatro Instructores de Auxiliar Administrativo 

Dos Instructores de El ect ri ci dad 

Dos Instructores de Dibujo Hcnico 

Dos I nst ru ctores de Dibujo Publicitario 

Dos Instructores de Sastreria· 

Dos Instructores de Cultura de Belleza 

El centro de capacitaci6n cuenta con dos horarios de -

Matutino de 8:00 AM a 14:00 PM y el Vespertino de 15:00-

PM a 21:00 PM. 

Esta ubicado en Calzada de Guadalupe No. 720, en la C~ 
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lonia Industrial, Delegaci6n Gustavo A. Madero. 

Situaci6n actual del Centro de Capacitaci6n. 

El Centro de Capacitaci6n cuenta con el siguiente obj~ 

tivo general como Instituci6n Educativa. 

"Proporcionar los conocimientos te6ricos y prácticos -

necesarios, y propiciar los habitas en relaci6n con la higiene

Y seguridad industrial y j6venes y adultos aspirantes a un ofi

cio, a subempleados y desempleados, para su incorporaci6n inme

diata al sector productico. 

Corregir deficiencias prácticas, ampliar conocfmien- -

tos te6ricos y actualizar técnicas de los sectores productivos

formal e informal, para coadyuvar con los programas nacionales

de capacitaci6n. 

Dignificar el concepto del trabajador como elemento 

productivo, despertando e1 deseo de superaci6n personal y de 

grupo y contribuyendo al mejoramiento de las fuentes de trabajo, 

como una meta de proyecci6n nacional". (30) 

El calendario escolar es el oficial, inicia en septiem 

(30) "Manual de Organfzaci6n de Centro de Capacitac16n" SEP.
p. 13. 
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bre y termina en el mes de junio. Los cursos que se imparten -

de las diferentes especialidades se programan con este tiempo y 

por 1 o general cada área consta de 4 o 5 m6du los. 

El Centro de Capacitaci6n cuenta con el servicio de -

una pequena biblioteca la cual también da servicio a la comuni

dad y a los educandos que asisten. 

Al término de los m6dulos se les ~xtiende una constan

cia y los alumnos que aprobaron el módulo. En el inicio de los 

siguientes modulas se inscriben gente al curso apl icandoles un

previo examen de requisito para poderlo cursar. 

En todas las especialidades se complementa su forma- -

ci6n técnica con materias como: Matemáticas, Espanol, Relacio-

nes Humanas, Seguridad Industrial. 

El Centro de Capacitaci6n ha venido desarrollando una

actividad de proporcionar una alternativa más a las personas 

que desean obtener una mejor capacidad en su trabajo como el t~ 

ner una opci6n de desarrollar un trabajo diferente. 

Tanto la capacitaci6n como el adiestramiento son parte 

del proceso educativo cuyos fines estan dirigidos a mejorar las 

condiciones de vida del trabajador, ya sea perfeccionando y ac

tual izando los conocimientos ya adquiridos o 'ncorporandose al-
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proceso productivo adquiriendo nuevas aptitudes, habilidades y

destrezas. 

La capacitaci6n nos facilita a obtener una mayor pro-

ductividad y mejor c~lidad en los trabajos realizados y en los

productos todo esto nos trae como resultado elevar el bienestar 

de los trabajadores. 
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FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS PUE INTEGRAN 

EL CENTRO DE CAPACITACION No. 74 

A) "La función principal es la de planear, dirigir y

controlar las actividades del plantel, de acuerdo con los obje

tivos de la capacitación y adiestramiento para y en el trabajo

Y con base en los lineamientos que establezcan las autoridades

educativas correspondientes. 

B) Evaluar en el plantel la capacitación y adiestra-

miento que imparte, e informar de los resultados a la direcci6n 

general de Centros de Capacitación. 

COORDINACION: 

A) Programar y supervisar tanto la aplicación de los

programas de capacitaci6n y adiestramiento para y en el trabajo 

la de los métidos y técnicas educativas, como la elaboraci6n -

del material didáctico. 

B) Proponer a la Direcci6n del Plantel, el proyecto -

de presupuesto para los gastos espec1ficos de operación, mante

nimiento y conservaci6n de los talleres. 
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C) Evaluar e informar procesos y resultados obtenidos 

·de su area. 

JEFE DE VINCULACION 

A) Participar con el coordinador, en el diseño y ade

cuación de los planes y programas de capacitación y adiestra- -

miento para y en el trabajo, auxil lares didácticos y métodos -

educativos, con base en las necesidades regionales. 

B) Asesorar a los instructores en el desarrollo de -

los cursos de capacitación en el trabajo. 

C) Colaborar en la organización de practicas y visi-

tas de los capacitados e instructores a las Empresas, y de los

Trabajadores y Empresarios al centro. 

INSTRUCTORES 

A) Impartir la capacitación para y en el trabajo con

forme a los planes y programas vigentes, y de acuerdo con las -

disposiciones establecidas para el efecto. 

B) Proponer a la coordinación del centro el programa

anual de las visitas requeridas para el cumplimiento de los pl!!_ 

nes de programas de capacitación. 
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C) Coordinar sus acciones con los demás instructores

en la selecci6n y empleo de las técnicas, métodos educativos y

materiales didácticos para el desarrollo de los cursos. 

CONSERVACION Y MANTE~IMIENTO 

A) Proporcionar los servicios de intendencia, conser

vaci6n, mantenimiento, transporte y vigilancia que el centro r~ 

quiera para el desarrollo de sus funciones. 

B) Participar con el coordinador en la elaboraci6n -

del programa de mantenimiento y conservaci6n de las instalacio

nes del centro. 

C) Determinar los cursos materiales necesarios para -

el desarrollo de sus actividades. 
I 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

A) Coordinar la administraci6n d.e los recursos huma-

nos financieros y materiales, y la prestaci6n de los servicios

de correspondencia, archivo y mensajería, necesarios para el -

funcionamiento del plantel, conforme a las normas y a los proc~ 

dimientos establecidos para el efecto. 
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B) Coordinar y controlar los sistemas de registro 

del aprovechamiento de los capacitantes del plantel. 

C) Asesorar y Auxiliar a la comunidad del centro en -

los tramites que deba efectuarse en el plantel. (28) 

(28) Manual De Organización del Centro de Capacitaci6n" SEP. -
Agosto. 81. 
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PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE 

CAPACITACION EN EL CENTRO No. 74 

En el transcurso del período escolar 1984 - 1985, se -

observaron algunas aportaciones para tomarse en cuenta en el de 

sarrollo de los programas de capacitaci6n del Centro No. 74. 

Uno de los primeros, radica en el desconocimiento par

cial, por parte de los instructores, del procedimiento a seguir 

en la elaboraci6n de un programa de capacitaci6n. Dichos pro-

gramas se han estructurado con mínimo temario básico para ser -

aplicado en el transcurso de la actividad capacitadora, por lo

tanto, los Instructores tienen que desglozar las unidades en -

subtemas y las actividades de aprendizaje para alcanzar el obj~ 

tivo espec1fico de la unidad. Se han observado que la mayorfa

no tiene una informaci6n adecuada sobre la elaboraci6n de obje

tivo~ y los formatos de registro de avance para los alumnos. 

Así mismo, en la parte evaluativa del programa, los -

Instructores recaban poca informaci6n para determinar el aprov~ 

chamiento del educando en el desarrollo del curso. Se mantiene 

la idea de que una prueba de rendimiento se aplica al final del 

curso. No hay una apl icaci6n de las evaluaciones tanto diagn6! 

tica como formativa. 
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El curso se propone con la intenci6n de funcionar como 

una gu1a en la elaboraci6n del programa de capacitación de cada 

una de 1 as especialidades que tienen el centro, es decir, el -

Instructor preparara sus objetivos de cada unidad o tema, las -

actividades de aprendizaje y las pruebas de aprovechamiento tan 

to las formativas y finales del curso, así como una prueba dia.9. 

n6stica o exploratoria al inicio de su programa. 

De esta forma, se atacara a la resoluci6n al problema

de que los programas funcionen cada vez mejor. Se ha iniciado, 

con la participaci6n de todas las personas que de una manera u

otra estamos ligados a la responsabilidad de hacer las cosas C! 

da vez mejor. 

Las sesiones de trabajo se llevaran a cabo con los In~ 

tructores de la misma especialidad una vez por semana en su tur 

no correspondiente ya sea Matutino o Vespertino. En ellas se -

les proporcionará, una asesoría en la elaboraci6n de las partes 

que conforman su programa, 

De esta manera se realiza un trabajo de conducir al 

Instructor a tener un camino bien claro por el cual, él va a 

llevar a sus educandos al logro de los objetivos propuestos. 

El éxito o fracaso de un programa de capacitación, se

basa en la planeaci6n de las actividades a seguir. Si no tene-
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mos bien claro hacia donde nos dirigimos, si contamos con el m~ 

terial suficiente y apropiado, las alternativas propuestas en -

caso de enfrentarnos con algún contratiempo, si nuestros Instr~ 

mentos de Evaluaci6n estan elaborados, para no improvisar a úl

tima hora una supuesta que no es válida, por no haberse cons- -

tru1do a tiempo. Todo lo anterior si lo realizamos con antici

paci6n de dar inicio a nuestro curso, nos brindará una mayor p~ 

sibilidad de conseguir satisfactoriamente las metas propuestas

en el inicio. 

Por lo anterior, se propone un curso de apoyo didácti

co a los Instructores del Centro de Capacitación No. 74. 
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CURSO DE APOYO DIDACTICO 

INTRDDUCCION 

Este curso va dirigido a los Instructores del Centro -

de Capacitaci6n No. 74. 

Con la finalidad de servir como modelo de base en la -

revisi6n de sus programas de capacitaci6n, que actualmente es-

tan utilizando en su labor como instructores de cada una de las 

especialidades. 

SINSTESIS DESCRIPTIVA 

El curso consiste en la exposici6n de las partes que -

conforman un programa de capacitaci6n, las cuales se han deter

minado en el temario del presente curso. 

Tomando en cuenta los antecedentes de los Instructores, 

tanto en el aspecto te6rico como en la experiencia que tienen -

sobre el aspecto didáctico, se real izan en sesiones de trabajo

con cada uno de los instructores por especialidad. 

Con este ~urso se pretende apoyar a los instructores -

en la elaboraci6n de sus programas y al mismo tiempo hacerles -
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notar la importancia de la revisi6n de los mismos en beneficio

de los educandos. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los elementos que intervienen en la estructu

raci6n de un programa de capacitaci6n par• la elaboración del -

mismo, en su propia especialidad que imparte en el Centro de C! 

pacitaci6n No. 74. 

UNIDADES TEMATICAS 

l. La planeación Educativa 

2. Elaboracidn de Objetivos Instruccionales 

a) Facil itadores Instruccionales 

b) Estrategias Instruccfonales 

3. Normas en la elaboración de m6dulos Instrucciona--

1 es 

4. La Evaluación 

a) Instrumentos ae Evaluación 

5. Revisi6n de los programas 

SINTESIS DEL PROGRAMA ENSERANZA APRENDIZAJE 

Debido a las actividades que tienen que realizar como

instructores en sus respectivos talleres, las sesiones de trab! 
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jo se llevaran a cabo en la sala de Juntas del propio Centro de 

Capacitación. 

Dichas sesiones se realizarán una vez por semana con -

un mfnimo de dos horas de duraci6n. 

Cada uno de los temas se expondrá a los Instructores.

Y en la elaboración de sus programas se les orientará para obt! 

ner un buen programa. 

LA EVALUACION DEL CURSO 

Los criterios a utilizar en la evaluación del curso --

será: 

La elaboración del programa de capacitaci6n de la -

especialidad correspondiente. 

La participaci6n en las sesiones de trabajo¡ ya sea 

exponiendo un tema, o por escrito. 

La funcionalidad del programa en la práctica con --

sus alumnos. 
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PRUEBA DIAGNOSTICA 

El prop6sito·de esta prueba es el determinar el grado

de conocimientos sobre la planeaci6n educativa, objetivos de -

aprendfzaje>dfferentes tipos de reactivos, la evaluaci6n y revi 

si6n de los programas. 

La evaluaci6n inicial nos permitirá apreciar, con la -

evaluaci6n final, el· logro obtenido en el estudio del material

propuesto por parte de los instructores. 
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PRUEBA DIAGNOSTICA 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y

.responda brevemente según sea el caso. No con

teste las preguntas en que desconozca las res-

puestas. 

l. lQué es la planeaci6n educativa? 

2. Redacte dos objetivos de aprendizaje. 

3. Para que nos sirven las pruebas. 

4. Elabore dos reactivos para cada uno de los objetivos de la

pregunta nOm. 2. 

s.· Explique lo que Ud. entiende por estrategias educativas. 

6. En qué consiste la evaluaci6n? 

7. Enumere los dife~entes tipos de reactivos que utilice en la 

elaboraci6n de su instrumento de evaluaci6n. 

8. Explique en que consiste la utilidad de ordenar los conteni 

dos tem6ticos. 

9. Describa brevemente las caracterfsticas de una evaluaci6n -

formativa, diagnostica y sumaria o ~umativa. 

10. Porque se considera importante la revist6n de los programas. 
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~,.. 

'., I 

K, INTRODUCCION 

J 

7 l I 
ttA PLANEACION 

J, 
i' 
i 

l ll 

TIEMPO 

3 HRS 

6 HRS 

tLA ELABORACION 10 HRS 
fDE LOS OBJETI-,, 
; VOS INSTRUCCIQ. 
:-NALES. 
\' 

,, 
t; 
. ' 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Presentar al instruc-
tor la finalidad del-
presente curso. 

Definir por .escrito,
el concepto de planea 
ci6n educativa. -

Elaborar po~ escrito 
un objetivo Instruc
cional de acuerdo a 
la especialidad del 
instructor. 

C<JiTENIDO 'PROGRAMATICO 

l. El porque del curso 
2. Para que nos va a -

servir. 
3. De donde naci6 la 

idea del curso. 

l. La planeación educ!. 
ti va. 

2. Diferencia entre pla 
neación y planifica= 
ci 6n. 

3. La·planeación de la
enseilanza. 

4. El porque de los pro 
grama de estudio. -

l. Los objetivos ins--
truccioriales. 

2. Elementos principa-
les de un objetivo 
a) Ejecuci on 
b) Condici6n 
c) Criterio 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Exposici6n de las 
razones del curso -
mesa redonda. 

Discusi6n de la im
portancia de la pl! 
neación. 

Ejercicios en ·1a -
construcc16n de di
ferentes objetivos
de las especialida
des. 

OBSERVACIOOES 



U~IDADES TEMATICAS TIEMPO OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO PROGRAMATICO ACTIVIDADES SUGERIDAS OBSERVAC 10-
N~C: 

Identificar de una serie 3. Facilitadores de los Exposici6n de las -
de situaciónes educati objetivos instruccio diferentes estrate-
vas aquellas que co- ~ na les. - gias instrucciona--
rresponden a las estra 4. Estrategias instruc- 1 es. 
tegias instruccionales cionales. 

a) Experiencias Di--
rectas 

b) Experiencias Si m,!! 
ladas. 

e) Dramatizaciones 
d) Demos trae iones 
e) Excursiones de e1 

tudio 
f) Exposiciones 
g) Materiales audio-

visuales. 
h) Comunicacion ora 1 
i) Comunicacion es--

c rita. 

IV 

NORMAS EN LA 3 HRS Utilizara las normas 7 . l. Los programas modul! Expos1ci6n de las 

ELABORACION DE de elaboraci6n de m6d.!! res normas en la elabo 
los instruccionales en 2. Los puntos a desarr~ raci6n de los m6dÜ 

MODULOS INS- - la construcci6n de su los instrucciona-~ 
programa. llar en un programa les. 

TRUCCIONALES. modular de S.E.P. 
a) Título del modulo 



UNIDADES TEMATICAS TIEMPO OBJETIVO ESPEC!rICO CONTENIDO PROGRAMATICO ACTIVIDADES SUGERIDAS OBSERVACIO-
IJ~C: 

b) Objetivo general 
c) Perfil del egre-

sado 
d) Determinación de 

1 os modulas que-
daran estructura 
al programa gene 
ral. -

e) Contenido progra 
matico. 

f) E val uaci6n 
g) Complementos teó 

ci cos y formati=-
vos. 

V 
LA EVALUACION 3 HRS · Definir por escrito, - l. Las caracterfsticas Mesa redonda de la 

el concepto de evalua- principales de la - finalidad de la --
ción, mencionando 2 de e val uaci6n. evaluación en el -
las principales carac- 2. Tipos de evaluación contexto educativo. 
terfsticas. 

a) Evaluación diag-
nóstica. 

b) Evaluación form! 
·ti va. 

c) Evaluaci6n final 
o producto. 

8 HRS Elaborar cada uno de - 3. Instrumentos de ev! Exposici6n de los-
los diferentes instru- luaci6n. diferentes instru-
mentas que exponen,. a) Reactivos respuei mentas de evalua--

tas simples o - - ci6n. 
breve. 



J~IDADES TEMATICAS TIEMPO OBJETIVO. ESPECIFICO CONTENIDO PROGRAMATICO ACTIVIDADES SUGERIDAS OBSERVACIO-
NF<; 

b) Reactivos respues 
ta alterna falso:-
verdadero. 

c) Reactivos jerar--
quizaci6n u orde-
namiento. 

d) Reactivos corres-
pondenci a. 

e) Reactivos local1-
zaci ón. 

f) Reactivos opción 
multiple. 

g) Pruebas 
ción. 

de ejec.!! 

VI 
ALGUNAS CON SI- 6 HRS Analizar la importan-- l. El porque debemos re Exponer las razones 

DERACIONES EN cia de la revisi6n de- visar los programas 7 principales--ite revi 
los programas. sar los programas. 

LA REVISION DE 
LOS PROGRAMAS 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo del presente trabajo, es im

portante remarcar el valor que obtiene el programa de estudio;

es un camino que nos trazamos para llegar a un destino. Por él 

conocemos que puntos vamos a pasar y cuando esto no sucede nos

percatamos de que algo anda mal y buscamos solucionarlo para -

volver a la ruta inicial. 

Una vez que logramos llegar es importante llevar a ca

bo una evaluaci6n, tanto de los aciertos como de los errores, -

del camino que seguimos. En la retroalimentaci6n debemos elimi 

nar las causas que propiciaron el error, para no volver a come

terlo y ratificar los aspectos positivos que se dieron en la -

práctica, los cuáles nos ayudaron basicamente en la obtención -

del dominio de una determinada tarea. 

Cada dfa nos debemos esforzar por realizar nuestras 

actividades cada vez mejor, de acuerdo a las posibilidades y 

condiciones que nos rodean pero nunca debemos mantener una posi 

ci6n conformista, por muy poco que sea el logro, este es basta~ 

te si guarda una relaci6n con la realidad en que nos desarroll~ 

mos. 

Como Centro de Capacitaci6n jugamos un papel importan-
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te en proporcionar alternatfvas de obten.er un trabajo para las

personas que por causa no pueden seguir estudiando a un nivel -

superior. 

Es una opcf6n de conseguir un trabajo, que como seres

humanos es parte de nuestro desarrollo. 

La capacitación nos facilita obtener una mejor produc

ción, tanto en calidad como en cantidad. Esto nos conduce a -

elevar el nivel de vida por parte de un trabajador que recibe -

los beneficios de la capacitación y el adiestramiento. 

En momentos de crisis, por la cual atraviesa nuestro -

pafs, es de suma importancia el papel socioeconómico que le ha

tocado jugar a la capacitación para el trabajo y en el trabajo. 
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TALLEll: 

MODULO: 

No. DE 

N O M 

Cll.TORA DE llELLEZA 

COllTl DE CABELLO Y PEINADOS FECHA DE INICIO M ------

INSTllUCTOR 

TOTAL HORAS 
flCIU T.111. 

TAll EAS 41~! V~~}/.~/.~~!~! 0 µfa fa I 
8 R E S 

1 • CUWU: EL NIVEL IME E.llCUCION 
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DIRECCION. GEt~•~ftAL DE CENTROS DE CAPACITACION 
SUBDIRECCION T!CNICA 

PLANES DE ESTUDIO Y· PROGRAMAS 

DIAGRAMA SECUENCIAL DE LOS CURSOS DE CAPACITACION POR AREA O ESPECIALIDAD 1 F S4S ~SA 
AaEA O ESPECIALIDAD : 

20-01 

CORTE Y 
Pt:INADO 

180 HORAS 

OBSERVACIONES: 

SERVICIOS DE BELLEZA 

20-02. 

TRATAMIENTO 
cAP.ILAR 

180 HORAS 

20-04 

MANICURE Y PEDI
CURE. 

120 HORAS 

CLAVE: 20-00 

TRATAMIENTO 
FACIAL 

120 HORAS. 

- Para tomar cualquier curso es necesario haber cursado la 1nstrucci6n primaria y.tener 
15 a~os de edad como m{nimo. 

- Todos los cursos inician con prueba diagn6stica para asegurar que los.participantes poseen 
los conocimientos previos necesarios. 

- Cada curso acreditado se certificar& con Diploma. 



.. 

DiiU:CCION GENE:~AL DE CENTROS DE C:APACITACION 
SUBDIRECOION TECNICA 

PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS 

P R O G R A M A F E C H A 
04-85 

AREA: SERllICIOS DE: BELLEZA 
CURSO:CORTE Y. PEINADO 

O B J B T I V O G E N E R A L 

AL t~rmino del curso el egresado: Üar~ los cor• 

tes de cabello y peinados más comunes, de mane

ra eficiente, aplicará las t~cnicas debidas, -

respetará las normas de higiene y seguridad, -

conservará en buen estado y dará mantenimiento 

a las instalaciones y equipo del lal6n de -

Belleza. 

REQUISITOS P:~EVIOS: 

DURACION 180 HORAS 
CLAVE: 
CLAVE: 

20-00 

PERFIL D E L E G R E S A D O 

• Tiene conocimientos y habilidades para utili
zar las instalaciones1 equipo, instrumentos y 
materiales de uso comon en el sal6n de belleza 
a los gue además, cuida y dá servicio de mante 
nimieneo. -

- Realiz cortes de cabello unisex y peinados 
de acuerdo a la moda y característica de la 
personaf aplica las normas de seguridad e hi
giene durante el desarrollo de su actividad. 

- Está capacitado para trabajar en salones de 
belleza o por su cuenta. 

- Tener conocimientos correspondientes a la instrucci6n prirnaria 
- Tener 15.a~os de edad o más. 

REQUISITOS PARA ACREDITACION: 

- Efectuar y aprobar todas las prácticas o ejercicios propuestos en el programa 
- Aprobar las evaluaciones parciales per16dica y final que sobre teor!as est~n previstas 
- Aprobar las evaluaciones parciales peri6dicas de actitudes enfocadas al trabajo 
- Tener asi~tencia mtnima al curso del 90% • 

CERTIFICACIO;J: 
: Acreditado el curso se expide diploma • 



üI.<l>C.:CION Gl>!v~RAL DI> (;EiJNOS DI> CAPACITACION 
SUBDIRl>CCION TECNICA 

PLANES DE ESrUDIO 'i PROGRAMAS 

SINTESI~ DEL CONTENIDO PROGRAMATICO 

, UNIDAD Io INTRODUCCION. 

1.- Presentaci6n del grupo 
2.- Introducci6n al curso 
3.- Objetivo general del curso 
4.- Reglamentos 
s.- Evaluaci6n diagn6stica. 

CLAVE: 20-00 
CLAVE: 20-01 

3.- Herramienta 

- Tijeras 
- Navajas 
- Rastrillos 
- Peines 
- Cepillos 
- Cardadores. 

F t:: C H A 
04-85 

HOJA 
1 DE 3 

UNIDAD II. AN'rECEDEi~TES llISTORICOS. u:uDAD IV. HIGIZNE '{ SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

1.- Cortes 
2.- Peinados. 

UflIDAiJ III. l::~UIPO 'i MATERIAL8S MAS COMUNES. 

1.- ~quipo: 

- Secadoras de ple 
- ~ecadoras de mano 
- Tenaza eléctrica 

2.- Materiales : 
- Fijadores 
- Lri<:a n'.!rosol 

Tubos simples 

- Redes 

1.- "Los .accidentes 
2.- Prevenci6n de accidentes 
3.- Normas y medidas de seguridad en los 

trabajos a efectuar 
4.- Principios de higiene. 

UNIDAD V. CORTES 'i Pi.;ItJADOS. 

1.- Corte 
- Con tijeras 
- Con navaja 



DIHECCION GEN;::;RAL DE CENTROS DE CAPACITACION 
SUBDirtECCION T;::;CNICA 

AREA: SERVICIOS DE BELLEZA 
.CURSO: CORTt:: 'i PEINADO 

PLANES DE ESTUDIO 'i PROGRAMAS 

SIN'l'ESIS DEL CONTENIDO PROGRAMATICO 

CLAVE: 20-no 

E O HA 
04-85 

HOJA 

2.- Peinados: 
- Tubos 

1 6.- Intercalados horizontales con onda al frente~ 

- Anchoas 
- Al agua 
- Con tenazas 
- Con secador 

3.- Formas de peinado: 
- Chongos de gajos 
- De lado 
- Volados 
- Trenzados. 

4.- Peinados para eventos: 
- 'XV arios 
- Bodas 
- Ceremonias. 

UNIDAD VI. PRENDIDOS BASICOS •. 

1.- l..ineales 
2.- Lineales hacia arriba 
3.- Intercalados hacia lado izquierdo 
4.- Intercalados con ondas al frente 
s.- Verticales 

7.- Intercalados horizontales en toda la cabeza ~ 
s.- Intercalados mixtos con anchoas 
9.- Horizontales con una cola de caballo. 

UNIDAD VII. PREl'fDIDO BASICO EN ANCHOAS. 

1.- Ra!z 
2.- De punta 

3.-::. Tubular 
4.- Dif'er,entes peinados: 

.:. Redo!Jdo 
- Tipo rol 
- Completo con coronilla lisa 
- Redondo parte posterior y trenza 
- De lado 
- Sacia arriba - volado 
- Corona 
- Con una onda de lado 
- Con dos ondas, una en cad~ trenza 
- Con trenza y cardado al frente 



DIRECCIOIJ GEN:::RAL Di:: CENTROS DE CAPACITACION 
SUBDIRECCION TECNICA 

PLANES DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS 

SINTESIS DEL CONTENIDO PROGRAHATICO F E C H A 
04-85 

CURSO: coaTE y PBINADO 

Í UNIDAD VIII. PEINADOS DE ACUERDO A LA TEXTURA 
DEL CABELLO. 

1.- Texturas del cabello 
- Delgado 
- Mediano 
- Grueso 

2.- Condici6n del cuero cabelludo: 

- Grasoso 
- Seco 
- Normal. 

3.- Estilos de peinados: 
- Volado 
- De lado 
- Rol 
- Para abajo 
- Atr&s 
- fl,,cia arriba. 

UNIDAD IX. OON:.it:aVACION Y MANTENIMI::;UTO DE INS
Y6LACIONES, E4UIPO Y HE:RRAMIENTAS 
OE:L TALLER• . 

1.- Conservaci6n y mantenimento preventivo 

CLAVEi 20-00 
CLAVE: 20-01 

2.- Mante~imiento corectivo. 

UNIDAD x. COSTOS Y PRESUPUESTOS. 

HOJA 
3 o;:; 3 

1.- Determinaci6n de costos de los insumos 
2.- Determinaci6n del tiempo de ejecuci6n 
3.- Determinaci6n de costos de mano de obra. 

MATERIAS COMPLEMENTARIAS AL CURSO. 

1.- Relaciones pfiblicas 
2.-·~ritm~tica aplicada 
3.- Deontología. 

';:~ 

1 

,¡ 
. e 

' 



DIRECCION Ge:tJ~º.AL DE CENTROS DE CAPACITACION 
~UBDIRECCION TECNICA 

PLANES DE ESTWDIO Y PROGRAMAS. 

PROGRAMAS 

OBJETIWO GENERAL 
Al t~r=J.no del curso el ~gresado: Dará tratamient 

de cosmetica capllar,realizar& ondulados, permane 

te~ y tintes comunes, de manera eficientes, epli• 

car! t~nicas debidas, respetar& las normas de 

higiene y seguridad y daf! mantenimiento a las 

instal~ciones·y equipo que utiliza. 

REQUISITOS PREVIOS: 

PERFIL DEL EQRESADO. 
--Tiene conocimientos y habilidades para utiliza1 

las instalaciones, ~quipo, instrumentos y ma
teriales de uso coman en un salom de belleza. 

--DS tratamientos: de cosmetica capilar tales 
comoa ondulado, permanentes tintes, aplica 
formas de .seguridad e higiene. 

--Mantiene en buen estado las instalaciones· y 
equipo que Utiliza. 

--E~tA capacitado para trabajar en salones de 
est!tica o por su cuenta. 

- .Tener conocimientos correspondientes a la instrucci6n primeria. 
- Tener 15 años o mAs. 

RE~UISITOS PARA ACREDITACION: 

-Efectuar y aprobar todas las practicas o ejercisioa propuestos en el programa. 
-Aprobar las evaluaciones principales peri6dicas y final que sobre teoria est&n previstas. 
-Aprobar las evaluaciones parci~les periodicas de actitudes enfocadas al trabnjo. 
-Tener asistencia minima al curso del 90%. · 

CERT'IFICACION: 

- Acreditado el curso se expide Diploma. 



DIRECCION GENERAL DE CSNKOS DE CAPACITACION. 
SUBDIRECCION TECNICA 

PLSNES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS. 

SINTESIS DEL CONTENIDO PROGRAMATICO. 1 
AREA: S!:WICIOS DE BELLEZA §~~~ 20-uu 

20-02 CURS01 TRATAMIENTO CAPILAR 

UNIDAD I. INTRODUCCION. 

1.- Prasdataci6n del grupo. 

2.- Intoducci6n al curso 

3.- Objetivo general del curso 

4.- Reglamento. 

s.- Evaluaci6n diagn6stica. 

UNIDAD II ANTE:CEDENTES HISTORICa&. 

1.- Ondulados permanentes 

2.-Tintes. 

UNIDAD III. EQUIPO Y MATERIALES MAS COMUNES. 

t.- Equipo. 

-Neutralizan tes 

- Tintes. 

3.- Herramientas 

- Peines 

- Cepillos 

- Guantes 

- Aplicadores 

- Tijeras. 

UNIDAD IV NORMAS DE SEGURIDAD. 

1.- Los accidentes. 

2.- Prevenci6n de accidentes 

FECHA 
04 -- 85 

nu.il\ 

1 DE2 

-secadora 
-tocadores 
-lavabo 

3.- Normas y medida de seguridrd en los traba

ª efectuar. 

2.- Materirles 

- Ondulante 

- Acondicionndor 

- Shampoo 

4.- Principios de higiene. 

UNIDAD V 'fRi1TAMIENTOS CAPIDARES. 

1.- Analisis del cuero cabelludo y tubo capilar 

2.- Selecci6n de productos 

3.- T6cn1cas de aplicac16n. 

f 

! 
1 



DIRE:CCION GE:NERAL DE: CENTROS DE CAPACITACION. 
SUBDIRECCION TECNICA 

PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS 

SINTESIS DEL CONTENIDO PROGRAHATICO 

AREAr SERVICIOS DE ar:::LLEZA 

UNIDAD VI ONDULADO PERMANENTE. 

t.- Estructura del cabello. 

- Delgado 

- Gaueso 

• Mediano 

- Tel'lido 

2.- Formar bases para ondulados permanentes 

- 9 divisiones 
- 6 d1vis1oiaes 
- Redondo intercalado,dejando lsa la 

corona 
- Redondo intercalado completo 
- Verticales 
- Intercalado toda la coronilla hacia 

arriba 
- Al)choas 

3.-Loci6n ondulante para cada tipo de cabello 
- Potencia suave 
-Potencia regular 

- potencia super 
UNIDAD VII TINTES 
t.- Prueba de alergia 

CLAVE 20-00 

2.- Analisis del tubo capilar 
3.~ Sel•cci6n de tintes. 
4.- Tintes directos. 
s.- Suavizaci6n de canas. 

HOJA 

UNIDAD VIII CONSERVAC!ON Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES, EQUIPO Y HERRAMIEN' 
TAS DEL TALLEI 

t.- Conservac16n y mantenimiento preventivo 
2.- Mantenimiento correctivo. 

UNIDAD "YX COSTOS Y PRESUPUESTOS.· 
t.- oe·terminac16n de los costos de los lnsu"'?s 
2.- Determinact6n del tiempo de .ejecuci6n 
3.- Determ1nac16n de los costos de mano de obra. 

MATERIAS COMPLEMENTARIAS AL CURSO 

t.- Relaciones pOblicas. 
2.- Arit~tica aplicada. 
3.- Deontologl• • 

) 

1 



DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE CAPACITACION 
SUBDIRECCION TECNICA 

PLANES DE ~STUDIO Y PROGRAMAS 

r~----------------------P--R---0--G--•R..-A __ M ___ A ______________________ .._ __ ....:l-.~F~EC•H•A...., ____ ] 

~ AREA1 SE:RVICIOS DE BELLEZA CLAVE: 20-00 OURAt'?ION 120 H<; l CURSO: TRATAMIENTO FACIAL CIAR§ • ag ga :!' 

1¡ 
~ 
t 

' ~ 

O B J E T I V O G E N E R A L 

Al t~rmino del curso el egresado; Aplicará co
rrectamente distintos tipos de mascarillas, cos
meticos y maquillajes de acuerdo con el tipo de 
cutis, aplicar~ tbcnicas debidas, respetará las 
normas de higiene y seguridad y dar~ mantenimient 
a las instalaciones y 4'(1Uipo que utiliza. 

PERFIL O E L E G R E S A D O 

- Tiene conocimientos: y habilidades para utili
zar las instalaciones, QqU!po, herramientas y 
materiales· de uso coman en el sal6n de estb
tica y belleza. 

- Aplica mascarillas, cosmeticos y macuillajes 
de acuerdo a las carvcteristicas y tipos de-

· CUtis; aplica normas de seguridad e higiene. 

- Mantiene en buen estado las instalaciones y 
·equipo que utiliza. 

- Está capacitado para trabajar en salones de ~ 
!--•R•E•Q•U•I•3•I•TO•S..,P•R•E•V•IO•S--: .... ...., ................ ...i ...... .a;,w,¡iioii~¡,,,¡¡;¡,¡¡jliliol.-._..-..;ililiiiooilj~ilillllilliil._ ... ____ _, 

1 

- TENER conocimientos coreespondientes a la 1nstrucci6n primaria 
- TENER 15 arios de edad o mh. 

RE:i.<UI:;rros PARA ACRE:DI'rACION: 

• Efectua• y aprobar todas las pract~cas o ejercicios propuestos en el programa 
- Aprobar las evaluaciones; parciales perildicas y final que sobre teor11's est6n previstas 
- Aprobar les evaluaciones parciales peri6dicas de actitudes enfoc~das al trabajo. 
- Tener asistencia ld.nima <'l curso del 90 % 

CE:RTIPICACION : 
- Acreditado el curso se expide diploma. 
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DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE CAPACITACION 
SUBDIRECCION TECNICA 

PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS 

SINTESIS. DEL CONTENIDO PROGRAMATICO 

CLAVE 20-03 

HA 
04- 85 

2 DE 3 

2.- Analisis facial 
- De cejas 

UNIDAD VIII APLICACION DE MASCARILLAS. 

- De ojos. 
- De nariz 
- De boca· 

UNIDAD VI TECNICA DE CORRECTORES. 

1.- De facciones 
2.- De tono de piel. 

UNIDAD VII SELEC~ION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
FACIAL. 

1.- Selecci6n 

- Par" mascrirrillas naturales 

- Para mascarrillas qu!micas 

2.- Limpieza facial s 

- Barros 
- Espinillas 
- Puntos negros 

3.- Masajes : 

- T~cnic:is 

- Manual 
- El~ctrico 

1.- Cutis seco 
- Aceite natural preparado 
- Harina de avena natural 
- Yema de huevo natural 

2.- Cutis· grasoso 
- Pepino 
- Pl6tano tabasco. 

UNIDAD IX MAQUILLAJE 

1.- SOCI-'L 
2.- De noche 
3.- Artistico 
4 .- Fantas!a. 

1 
i 



DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE CAPACITACION 
SUBDIREC~ION TECNICA 

PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS. 

SINTESIS DEL CONTENIDO PROGRAMATICO 

AREA 1 SERVICIOS DE BELLEZA 
CURS01 TRATAMIENTO FACIAL 

UNIDAD • CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
IN3TALACIONES 1 EQUIPO Y HERRA
MIENTA DEL TALLER. 

1.- Conservaci6n y mantenimiento preventivo 

2.- Mantenimiento correctivo 

UNIDAD XI COSTOS Y PRESUPUESTOS 

1.- Determinaci6n de costos de los tnsu'°s. 
2.- Determinaci6n de tiempo de ejecuc16n 
3.- Determinaci6n de costos de mano de obra. 

MATERIAS COMPLEMENTARIAS AL CURSO. 
1.- Relaciones pfiblicas 
2.- Aritm&tica aplicada 
3.- Deontologta laboral. 

CLAVEi 20-00 
CLAVE: O-

FECHA 
04 - 85 

HOJA 
DE 

~ 

1 
' 



OIRECCION GENERAL DE CENTROS DE CAPACITACION 
SUBDIRECCION TECNICA 

PLANES. DE ESTUDIO Y PROGRAMAS. 

P 1 O G R A M A 1 f'EerHA 
04-05 

AREA : SEBVICIOS DE BELLEZA 
CURSO : MANICURE Y PEDICURE 

O B J E T I V O G E N E R A L • 

l tl!rmino del curso el egresado: Dad tratamiento 
de manicure y pedicure, de manera eficiente, apli 

car5 las tl!cnicas debidas, re~petarS las normas 
de higiene y seguridad, y dar& mantenimiento 
a las instalaciones y equipo que utiliza. 

REQUISITOS PREVIOS : 

CLAVE : 20-00 
,..., 11Us:' !: """' l't.• 

OURACION 120 horas. 

p E R F I L ·º E L e A p A e I T A o o 

- Tiene conocimientos: y habilidades para utili
zar las instalaciones, equipo, instrumentos y 

materiales de uso com6n en el sa16n de.bellez 

- D& tratamientos de manicura y pedicura, aplic 
normas de higiene y seguridad en el desarroll 
de. los' tratamientos. 
Mantiene en buen e• .. do las' instalaciones Y, 
€!quipo que utiliza. 

- EstA capacitado para trabajar en salones ~e 
belleza o por su cuenta. 

- Tener conocimientos correspondientes a la 1nstrucci6n primaria. 
- Tener 15 affos de edad o m&s. 

REQUISITOS PARA ACREDITACION: 
- Efectuar y aprobor todas las prScticas o ~jerclcios propuestos en el. programa. 
~ Aprobar las evaluaciones parciales peri6dicas y final que sobre teorlas est~n previstas 
- Aprobar las evaluaciones parciales peri6dicas de actitudes enfocadas al trabajo 
- Tener asistencia mtnlma al curso del 90 % 

CERTIFICACION : 

- Acreditado el curso se expide diploma. 



DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE CAPACITAcION 
SUBDIRECCION TECNICA. 

PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS 

SINTESIS DEL CONTENIDO PROGRAMATICO 

AREAI SERVICIOS DE BELLEZA. 
CURS01 ~~NICURE Y PEDICURE 

UNIDAD 1 I INTRODUCCION. 

1.- Presentaci6n del grupo 
2.- Introducci6n al curso 
3.- Objetivo general del curso 
4.- Reglamentos 
s.- Evaluaci6n diagn6stica. 

CLAVE 1 20-00 
CLAVE : 20-04 

- Algod6n 
- Quita esmaltes. 

UNIDAD IV SEGURIDAD E HIGIENE. 

1.- Los accidentes 
2.- Prevenci6n de accidentes 

FECHA 
04-85 

H J 
1 de 2 

UNIDAD II ANTECEDENTES HISTORICOS. 3.- Normas y medidas de seguridad en los tra
bajos a efectu~r 

1.- Manos 
2.- Pies 
3.- Uñas 

UNIDAD III EQUIPO 'i MATERIALES COMUNES. 

1.- Equipo : 
- Bistur! 
- Alicates 
- Tijeras 
- Limas 

2.- Materiales 1 
- Removedor 
- Adelgazador 
- Aceite 

4•.'.- Principios de higiene. 

UNIDAD V MANICURE 
t.- Estructura de las uñas 

- Almendrado 
- Cuadrado 
- Aceituna. 

2.- Técnicas de manicure 
3.- Desarrollo del manicure 
4.- Caracter!sticas de las manos 

- tipo de piel 
- Tipo de placa de las uñas. 

UNIDAD VI PEOICURE. 
1.- Técnicas del pedicura. 



AREA: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: MANICUR~ Y PEDICURE 

2.- Desarrollo del pedicure 
3.- Tipo frances 

::>IRECCIOU GENERAL DE Cl::NTROS DE CAPACITACION 
SUBDIRECCION TECNICA 

PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS 

SINTESIS DE co:JTE:UDO PROGRAMATICO 
CLAvi:.: 20-01. 
Cl.AVE: 20-04 

1 · FECHA 
04-85 

2 DE: 2 

UNIDAD VII DEPILACION MATE:RIAS COMPLEMENTARIAS AL CURSO 

1.- M~todos de depilaci6n 
2.~ Seleccibn de depilatorio 
3.- Desarrollo de la depilacibn 

UNIDAD VIII COMSERVACION '{ MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES, EQUIPO '{ ~ 

HERR/>MIENTAS DEL TALLER 

1.- Conserv3ci6n y mantenimiento preventivo 
2.- Mantenimiento cor-rectivo 

UNIDAD IX COSTIS Y PRESUPUESTOS 

1.- Determinac16n de costos de los insu~os 
2.- Determinac16n del tiempo de ejecucibn 
3.- Determinact6n de costos de mano· de obra 

1.- Relaciones pCblicas 
2.- Aritm~tica splicade 
3.- Deontolog!e laboral 
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