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INTRODUCCION 

En la medida en que la educaci6n va constituyendo un antece-
. . . 

dente necesario para el status de los adultos, se intensifi-

can las presiones para que todos tengan iguales oportunida

des educativas. La educaci6n que se imparte a través de la -

capacitación es, en cierta medida, una respuesta a tales pr~ 

siones. 

Esta modalidad de enseñanza se hace cada vez más necesaria -

para la economía de nuestro país, y se relaciona estrechame~ 

te con ella, como un sistema mediador entre la demanda y la 

oferta de personal especializado. 

La Capacitación, profundamente comprometida con el avance 

tecnológico y con los medios de comunicación, reclama del 

instructor un papel más creador que el asumido tradicional

mente, elaborando material de apoyo que facilite el aprendi

zaje al capacitando para que éste se supere constuntement~. 

Así pues, respondiendo a esta situación y como producto de -

la experiencia adquirida en el trabajo realizado en el Insti 

tuto Mexicano del Petróleo, en lste estudio se propone una 

estructura para aplicar la Tecnología Educativa (T.E.) en -
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los manuales de capacitaci6n que dicha institución elabora -

para apoyar la Capacitaci6n que se imparte en Petróleos ~!e:d 

canos al personal operativo. 

·Para ello, se plantean los o"rígenes de la T.E., consecuencia 

del desarro.llo industrial y tecnol6gi.co de los países "desa

rrollados", los cuales crean una dependencia en los "subdesa 

rrollados" entre ello.s, México (transferencia de la T.E.). 

Esta dependencia en cuanto a este tipo de tecnología se re

fiere, se refleja en los .modelos educativos "neutrales" que 

se han venido manejando,.en los cuales no se tornan en cuenta 

las situaciones ~ist6r±oo-politicas y socio-econ6micns de 

nuestro país. 

Esto da pie a la presentación de diversos conceptos, funda

mentos y puntos de vista acerca de la T.E., unos en pro y 

otros, no en contra de ella en sí, sino del uso que se le ha 

dado, formando dos bloques: los que consideran una T.E. ·"Neu 

tra" y "objetiva", fuera de todo contexto ideológico e histó 

rico y los que la ubican·como un arma de la clase en el po

der y que argumentan que debe situarse dentro <le todo un mnr 

co contextual dependiendo de qué tipo de sociedad sen n In 

·que se va·a aplicar, 

Con respecto J la Capacitación, se define a .ésta como una mo 
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dalidad ed~cati~a que en México es un derecho ·para los traba 

jadores y una obligaci6n para los dueños ·de los medios de 

producción. 

También aquí se describen cuatro posturas: la que apoya el -

cambio social radical como única forma de desarrollo indivi

dual; la que pugna :por ese cambio pero a través de una comp2, 

tibilidad con los intereses del individuo; la que defiende 

que debe mantener la forma de vida ya establecida como buena 

por·1a· sociedad; y la que abog~ s6lo por una reforma. 

Posteriormente, antes de describir algunos principios de 

aprendizaje en los adultos, se enumeran unas diferencias en· 

tre éstos y los niños, como ele~entos que deben tomarse en · 

cuenta para el proceso de Capacitación y por lo tanto para 

la elaboración de material de apoyo, en el cual se encuentra 

él manual. Este, hasta la fecha, se ha elaborado en el Ins· 

tituto Mexicano del Petr6leo, con una .estrµcturn que aplica 

la T.E., pero sin tomar en cuenta las condiciones reales de 

los .trabajadores operativos, sin embargo, permanece el inte· 

rés por mejorarlos, de aquí que se haga la presente propues· 

ta. 

Para llegar a ella, se hizo necesario el establecimiento de 

un marco te6rico-metodo16gico, que partió de analizar toda -

i 
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la información planteada a lo largo de los tres'primeros·ca~ 

pítulos, quedando'definido que se tomarían en consideración 

la segunda postura para lo que a T.E. se refiere y la prime

ra con respecto ~ Capacitación, que, aunque quizl no coinci

dan totalmente una y.otra, el principal elemento que se mane 
' . ' 

ja en ambas, que por cierto es de suma importancia dada la 

situación económica del pais, es el hecho de tomar en cuenta 

la situación real del mismo (histórico-política y socio-eco

nómica) y del trabajador en todo su contexto. 

Tomando en cuenta esto se plantearon las características del 

trabaja~or operativo de Petróleos Mexicanos a quien va diri

gido el manual, concluyendo con el objetivo de esta investi

gación: proponet la aplicación de la·T.E. en un manual de Ca 

pacitación dirigido a este tipó de trabajadores. 

Así pues, se presenta como una·alternativa (no siendo la fin! 

ca) para mejorar uno de los materiales de apoyo que s~ utill 

zén para la capacitación que· imparte el IMP a los trnhnjnd0· 

res de PEMEX y tambl&n pbra abrir nucvns contrlhucloo0s pe· 

dagógicas (una ev,luación del material con ostu estructura, 

por ejemplo) en este campo. 

¡¡ 



CAPITULO I 

LA TECNOLOGIA EDUCATIVA EN MEXICO 

1.10RIGENES DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

La aceleraci6n de la innovaci6n tecnol6gica es un corolario 

de la aplicaci6n sistemática de la ciencia a la producción. 

Aunque esta aplicaci6n está enraizada en la lógica del modo 

de producción capitalista, de ningún modo ha estado li'gnda 'en 

forma continua y uniforme con éste a lo largo de su historia. 

La aceleraci6n cr~~tente dP la invenci6n técnica y científica 

ha sido determinada por un númerc de factores interactuantes 

en la historia de la ciencia, el trabajo y la sociedad. 

La segunda revoluci0n cientifica que se di6 a principios del 

siglo XX (la primerq fue la iniciada por Copérnico, Galileo y 

Newton) creó una iniraestructura cientifica que gradualmente 

transformó todas ln~ ciencias. 

Asi como la física clásica proporcion6 las bases para una se· 

rie ininterrumpida de aplicaciones tecno16gicas, desde la md· 

quina de vapor hastu el motor eléctri¿o, del mismo modo ln s~ 

gunda revolución ci~ntífica, ech6 1os cimientos pnra unn ca

dena intermin~ble de estas mismas aplicaciones desde la se· 

gunda y la tercera décadas del presente siglo en ndclantc, 
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que ha culminado en la liberación de la energia nuclear, la 

cibernética y la automatización, por citar algunos ejemplos. 

Las condiciones objetivas para la aceleración dé la invención 

estuvieron intimamente relacionadas con la Segunda Guerra Mun 

dial y el subsecuente armamento de la posguerra. 

La organización sistemática e incentivada de la investigación 

cientifica con el objeto de acelerar la innovación tecnológi-

ca, tuvo sus comienzos en el contexto de la economía de gue

rra 'o carrera armamentista. 

En el contexto de la producción capitalista de mercancias, el 

crecimiento sostenido del volumen de la investigación condujo 

inevitablemente a la especialización y a la "autonomización". 

En primer lugar, la investigación y el desarrollo científico 

y técnico· vinieron a ser una rama separada dentro de la di vi

sión del trabajo de las grandes compañias. Después, pueden 

tomar la forma de empresas independientes. 

Como cualquier otro negocio, el de la "inV<!stigdci.ón" t .11nhií•11 

tiene un sólo objetivo en el modo de producclón ca~itali?t0: 

m~xi~izai las ganancias de la empresa. 

Debe sef!alarse que el periodo de tiempo ncccnar i o ¡>.H'il 1.t p 1 '.! 
1 

neación y el desarrollo de los grandes proyectm• ele i rtV<'t'~: ión 
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de capitales y el namero de personal califica'do. que se ne ce-

sita para ponerlos en práctica, conduce al uso discontinuo -

de los técnicos, si son empleados por una corporaci6n sola-

mente. 

El crecimiento ~ grarides salto~ de la investigaci6~ y el de

sarrollo ha creado una demanda de gran magnitud de fuerza de 

trabajo intelectual altamente calificada. De ahí la "explo-

si6n universitaria", acompañada a su vez por una vasta afer-

ta de candidatos (aprendices) a la fuerza de trabajo intelef 

tual altamente calificada, que puede explicarse por el nivel 

de v~da, s~peric~r y la promoción soci'al ·individual asociados 

con ella. 

''El resul~adp más impresionante de la transformaci6n ~au~ada 
1 1 . 

por la "explosión universitaria" es que, al menos en Estados 

Unidos, y probablemente también en otros países capitalistas 

eL namero.de obreros educados académicamente, si no e~ que -. . 

también de estudiantes, excede ·en la actualidad nl dl' los 

campesinos o' g~anjeros en dichos 'países". (1J 

Es así que durante los siglos XIX y XX los sistemas <.'scola-· 

res crecieron enormemente, primero en Jos ~alsei desrirrolla-

( l) Mandel, Ernest. ~55 



dos y con rezago de algunos dec~nios en los pní ses en vías de ' 

desarrollo. En general, las ©pciones tecnológicas en educa

ción fueron muy reducidas. En su mayor parte se centraban -

sobre tecnología básica (textos, mobiliario escolar, regla--

mentas, aprendices, auto-didactismo), con adiciones n ella -
' ' ' 

en la medida de la disponíbilidad de recu~sos. 

Por lo que. respecta al siglo XIX (segunda mitad), se caract~ 

riza por tener que enfrentar n ln necesidad de proporcionar 

servicios educativos n un número creciente de personas, des-

de un punto de vista laboral y positivista, orillando a los 

gobiernos a establecer la educación no sólo como un derecho 

sino como obligatoria. 

Por su parte, el nacimiento del siglo XX, ve las tentativas 

de la psicología por configurarse como una disciplina autónQ 

ma, separada dela filosofía. Claro que al independizarse de 

ésta, cayó, como casi siempre sucede en estos casos, bajo 

otra influencia: la de la fisiología con miras a adquirir un 

·carácter científico. 

Mientras esto· sucedfa, ln universalización y la obligntorie-

dad de la educación primaria planteaban ln necesidnd de nm-

pliar la eficacia y el alcance de la ensefian:n. 

Era necesario descubrir el o los mecanismos que intervienen 
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en el aprendizaje para que fiste ·pudiera refo~:arse, ~n¿en~i

varse o acelerarse. Se buscaban las bases para enseftar más 

y mejor a un mayor ndmero de personas; en otras palabras, se 

buscaba ampliar J.:a c·obertura de la ensel'lanza y entre una Elw 

las alternativas para lograrlo ·se encontró a la·T.E. · 

Inmersos en este contexto, varios autores postularon inten-

cional o casualmente, antecedentes te6ricos a la T.E.: 

EdwardThorndike, John Dewey, William Kilpatrick, María Mon

tessori, Burk Morrison, Kurt Lewin, B.F. Skinner, Hilda Taba 

Ralph Tyler y Robert Mager, de los cuales se presentar5 de -

manera general, un panorama de sus principios y reflexiones.· 

EDWARD THORNDIKE (1874-1949) 

~sic6iogo educacional norteamericano, desar~oll6 sus investi 

gaciones en el "Teacher's College" de la Universidad de Co

lumbia; sus estudios giran alrededor de la teoría de aprendi_ 

zaje humano y fundamentos de ln Tecnologin educativo. 

En su Teoria de la Conexi6n, presenta la existencia de las -

siguientes leyes de aprendizaje: 

Ley del Ejercicio o de Repeti¿i6n.- De acuerdo con esta Ley, 

el mayor tiempo y veces que un artículo inductivo se repite, 
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· se ha ~etenido mayor tiempo, 

Ley, del Efecto.- (Principio del placer-dolor) Una respuesta 

se fortalece'ra 'si' es seguida por placer y se debilitar~ :'i , 

es seguida ~or 1 dolor. 

L~y de '1a mdyor p'ropensión.- Esta ley asume que en virtud de 

ln estructura del sistema nervioso humano, ciertas unidades 

de conducción en uhn situación dndn estdn mis predispuestas 

a la conducción que otras. 

También postula los siguientes principios, que sirven de pu~ 
' ' 

to de partida a la t.E.: 

El principio de Autoactividad, que establece que el sujeto 

debe' tener un papel activo en el' proceso de aprendizaje .... 

• 
El principio de Interés; el proceso de aprendizaje debe des-

pertar interés y motivación en el sujeto. 

Preparación y Predisp6sfci6n 'mental al estímulo; el sujeto -

debe estar preparado física y mentalmente a recibir estímu--

los. 

Individualización de la enseñanza; evitar la masificación 
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.dc.1 proceso de <.'nsefíanza-aprendizajc. 

Contexto Social; el proceso de aprendizaje se realiza en un 

contexto i-nmerso en una ·sociedad., que, influye en él. 

Las aportaciones de Thorndike, constituyen el punto de parti 

da moderno en la fundamentación de la T.E.; la influ~ncia de 

él, puede resumirse en la adopción que ha llevado a cabo la 

T.E. de la siguiente serie de ideas: 

- La división del conjunto pedagógico de un determinado tema 

en unidades de aprendizaje, que observan una frecuencia y 
1 • 

conectadas entre sí, integrando a esta estructura lógica -

los materiales necesarios. 

- Observar' al disefiar e implementar unidades de aprendizaje, 

culles son las conexiones deseables evitando las desagrad! 

bles. 

- Programar ~a re~etición ~e estímulos en el disefio de estas 

unidades. 

- Procurar que en la estructuración de lns unidades se inc0r 

poren refuerzos que procuren al sujeto satisfacción (pla-
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cer después de cada respuesta al estímulo), 

Igualmente, de las aportaciones de este autor se desprende -

el avance de los siguientes t6picos: 

• Diseño e imple.mentación de medios· educacionales, 

Organizaci6n de .la educaci6n. 

Atención a las diferencias individuales de los alumnos en 

funci6n de su experiencia y capacidad intelectual; 

• Metodología individual de evaluaci6n. 

JOHN DEWEY (1859-1952) 

La importancia fundamental de este. autor se refiere a que -

sus ideas influyen sensiblemente en los sistemas educativos 

1,1or.teamericanos ya que es el iniciador de los métodos acti

vos en el proceso ~e aprendizaje .. 

Al igual que Thorndike, Dewey desarrolló sus estudios en la 

Universidad de Columbia y su obra gir6 alrededor de notables 

. ensayos y libros sobre psicología educativa. 
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' Sus ideas centrales son: 

- Educaci6n es vida.- El apreridizaje implic~·interacci6n en

tre el que aprende y su medio ambiente. El medio ambiente 

emite "señales" y problemas, el sistema nervioso funciona 

entonces int~rpretando !estas señales efectivamente, a fin 

de que los pr,ob~emas pu~dan ser evaluados y resueltos me

diante soluciones satisfactorias. 

Las señales que se reciben del medio ambiente, condicionan 

la percepción de los educandos y los significados en que 

se basan sus acciones y objetivos. 

- Pensar es reflexión.- Dewey conceptGa a la instrucción ~n 

términos de un método científico, el cual el educando no 

tiene que segui,r rígidamente,· pu'ede moverse con libertad a 

través de todas las fases del problema a la evidencia, y a 

las conclusiones siguiendo un diferente orden, pero resul-
' ta de vital importancia para éste método, determinar cuá-

les son los intereses y·propósitos del educando. 

La ciencia de la educación es la ciencia de la formaci6ndel 

carácter, educar es ptocurar a cada individuo segGn sus í~ 

timas exigencias y vocaciones, la posibilidad de desarro

llarse, de realizarse y realizar, respetando sus capacida-
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des innatas. 

- El centro de gravedad del proceso de aprendizaje .• se. mueve 

del profesor (escuela tradicional), al educando (escuela -

activa) y el individuo no ha de tratar de adaptarse cada -

vez m~s a lo que le circunda, sino ha de desarrollar las 

posibilidades que le hagan capaz de transformar lo que le 

circunda y alcanzar los objetivos que se proponga por difí 

ciles que sean. 

WILLIAM KILPATRICK (1871-1965) 

Discípulo de Dewey que desarrolla las siguientes ide•s y en

riquece el fundamento de la Tecnología Educativa: 

- La organización del currículum, debe ser pensada como una 

sucesión d~ unidades ~apaces ~e despertar el inter~s del -

alumno, la función básica del maestro se enfoca a los si

guientes eventos: 

. Es el iniciador de la actividad d~ aprendizáje· • 

. Planea cómo llevar a cabo más eficazmente esta actividad. 
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.. Es el ejecutor del plan y evalúa constantemente 'sus ¡ir~ 

gresos. . . ' 

Mejora ,el, programa y aporta nuevas ideas, ejemplos, su-

!iles,tic¡>nefi, etc. 

~otiv~ a los alumnos a permanecer atentos a sus propios 

pensamientos para encontrar una solución. 

Evalúa todo el proceso de aprendizaje, tomando e.n cuenta 

los resultados y reconsiderando algunos elementos del -

proceso que .Pueden ser modificados con miras al desa~tc 

lio de futuros' procesos. 

MARTA MONTESSORI ( l870-l 952) 
•. 

Educadora italiana que desarrollo un método que ha influido -

notablrmrnte en los sistemas educativos contemporáneos, por -

sus caracterísitcas, tales como: 

a. Busca la adaptación de un trabajo escolar a la i n,ii \'iJu .. ~: '. 

dad de cada niño 

b. Postula la libertad en el aprendizaje, de tal manera que 

el profesor no ejerza dominio sobre el alumno. 

f \ 
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c. Enfatiza en la necesidad de utilizar en el proceso de 

a~r~ndizaje, todos los sentidos, desarrollando habilida

des en 'los alumnos que· le1s permitan su pleno Uso. 

Este método ha~e resaltar la necesidad de la utili:ación de 

todos los sentidos en el proceso de aprendizaje, en forma in 
1 ' • • • ~ ; ' 

dividual cada uno y en asociación con los otros. 

Estas ideas se han incorporado h los' sistemas modernos de 

T.E. en el diseno de materiales educativos que sean captados 

por varios sentidos, en el diseno de unidades programadas de 

aprendizaje y en la búsqueda de condiciones ambientales que 

mejoren la motivación de los grupos, durante el desarrollo -

del proceso de aprendizaje. 

BURK·MORRISON 

Otros aportes importantes a la fundamentación conceptual de 

la T.E., se deben al educador Freder~ci B~ri (1872-1924), 

quien desarrolló uno de los primeros sistemas de instrucción 

individualizada en la escuela Normal Estatal de San Francis· 

co; disenó cursos programados que permitían a sus alumno' 

avanzar a su propio ritmo en el proceso de apreni:aje, con -

un mínimo de dirección magisterial. 
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A su vez, Harry ~orrison (1871-1945), desarrolló un sistema 

que dividía en unidades secuenciales un programa educativo, 

preparando material-guia, relacionado con el programa. 

En general, los métodos de Burk y Morrison iban dirigidos a 
' ' 

diferenciar individualmente a los sujetos del aprendi~aje, -

adecuando a la enseñanza y dosificándola de acuerdo a las n~ 

cesidades indiiiduales de cada alumno, enseñando básicamente 

por objetivos educacionales específicos. 

Otro aspecto importante a considerar en las aportaciones de 

estos profesores, es el énfasis.que ~onían en ~a organización 

cuidadosa del currículum y los materiales pedagógicos que se 

utilizaban en cada programa. 

KURT LEWIN (1890-1947) 

Inició sus investigaciones en la Universidad de Berlín, en 

los treintas, posteriormente se traslada en ~a .pre-guerra a 

los Estados Unidos, en donde es profesor de la Universidad de 

Stanford. En 1944 es nombrado director del Centro de Inves-

tigaciones de Dinámica de grupos (E.U.A.) en donde desarrolla 

sus estudios en el campo de las ciencias del comportamiento y 

de las teorías del aprendizaje. 
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Sus ideas sobre la Teoría del Campo cognoscitivo en· r~lati6n 

con la comunicaci6n educacional, implican en la T.E. que la 

funci6n básica' del maestro se centra en la implementaci6n de 

todas las percepciones. atiles que permitan al estudiante res 

ponder más adecuadamente y con inteligencia a Una s'ituaci6n 

dada. 

La comunicaci6n educacional se presenta en el campo educati

vo y se interrelacionan tres .elementos fundamentales: 

a, El maestro-comunicador y su producción o manipulaci6n de 

un conjunto de signos-símbolos y materiales acordes a és

tos con el prop6sito de estructurar congnoscitivamente el 

"campo" de específicos educandos, quienes percibirán los 

estímulos en términos de sus especificas necesidades y de 

mandas. 

b. El educando-receptor, q~ien pércibri y estructura cognosci 

tivamente un específico conjunto de signos, símbolos r m!!, 

teriales, producidos por. profesores específicos, comunic~ 

dores en términos de su.presente patrón de necesidades, -

expectativas y demandas. 

c. La naturalez~ del ~erisaje 'ed~cacional como parte de un 

planeado y organizado "campo" de estímulos en el cual los 

• 
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signos, simbolos y mat·erial'es, son producidos y utiliza-
, ' 1' 1 

dos con el prop6sito de estructurar los "campos" percepti 

vos y cognoscitivos de maeHro y a·lumno (comunicador-re

ceptor) mediante la utilizaci6n de canales de comunica- -

ci6n. 

B.F. SKINNER (1924) . 

Profesor de la Uhiversidad de Harvard desde 1947, Skinner 

fue influen~iado por las teorías conductistas de Pavlov y 

Watson. 

Para Skinner, una ciencia de la instrucción debe estar basa-· 

da en un reforzamiento ~pe~a~te en el cual los' actos de apre!!. 

dizaje son reforzados o fortalecidos de tal manera que se i!!. 

crementa la posibilidad de su recuerdo en el futuro. ' 

Trasladando su teoría al campo del aprendizaje, i~pl~cará 

que la clave para una instrucción exitosa, está.en el análi

sis tle lo~ ¿fectos del reforzamiento y disefiar t~cnicas y 

programas. q4e en forma secuencial, la respuesta sea seguida 

por un estímulo de reforzamiento. 

De conformidad con Skinner, un sistema de T.E. basado en el 

·' 
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"condicionamiento d.irigidoti¡ tendrfa que contestar las si-

guientes preguntas: 

a 1 ¿Qué comportamiento debe ser.establecido? 

b. ¿Qué reforzamientos pueden ser utilizados? 

c. ¿Qué respuestas se pueden obtener? . 

d. ¿Cómo pueden ser programados más eficientemente los refor 

zamientos? 

La influencia de Skinner ha sido notable en el desarrollo de 

la educación programada, la cual puede ser considerada como 

una secuen~ia lógicamente estructurada, de unidades de apre~ 

dizaje, presentadas por una máquina. 

TABA-TYLER 

Hilda Taba y Ralph Tyler, parten de la preocupación por res

porider a la necesidad de lograr una mejor eficiencia de los 

sistemas educativos; desarrollan lo que se conoce como Teo

ría Curricular y conciben el problema de los programas esca-

. lares desde una perspectiva más amplia a partir del análisis 
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de los componentes re·ferenciales que sirven de sustento a la 

estructuraci6n de un programa escoliir. 

Si bien efectúan tal análisis a partir de plantear la necesi

dad de elaborar objetivos conductuales (Tyler), o refiriéndo

se a metas y especificaciones concretas (Taba), determinan un 

conjunto de consideraciones extensas para la definición de t~ 

les objetivos. 

De hecho proponen bases referenciales que permit~n establecer 

los objetivos, bien a partir de un diagnóstico de necesidades 

(Taba), o de fuentes y filtros aplicados para su elaboración 

(Tyler), lo cual es particularmente significativo, por 

cuanto en la actualidad la "mi tificaci6n de los objetivos de 

aprendiz aj e" prácticamente se ha llegado a que éstos tengan 

un valor por sí mismos en las propuestas curriculares. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el trabajo de Taba 

"representa una continuidad del planteamiento presentado por 

Tyler en primer lugar porque busca una epistemología funcion~ 

lista, y en segundo·, porqué r·ctóma· el p·roblema de· las act'ivl

datles' de aprendizaje, como un significativo avance en rela- -

ci6n a la incorporación· de la discusión sobre la selección y 

organiza~i6rt d~ contenidos. 
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Además, las propuestas de Gagné y Briggs(2~, que consideran 

secuencia.de pasos o ·etapas semejantes a los seftalados por 

Hilda Taba, se enmarcan dentro del llamado "enfoque sistémi

co", lo que se deriva de la teoría de' sistemas ~plicada a la 

educación, dando lugar a lo que se puede llamar actualmente 

como la tendencia de la Tecnología Educativa. 

ROBERT MAGER 

Este autor se ubica dentro. del ?esarrollo de un modelo. de 

instrucción que centra el problema de la elaboración de pro

gramas en los objetivos conductuales. Este modelo es, a la 

vez, la representaci6n más precisa del eficientismo y de la 

aplicación del pensamiento tecnocrático en la educaci6n. 

Al realizar Mager el análi~is de tareas para la elaboración 

de los objetivos conductuales, hace suponer que tales objeti 

vos son el resultado de un análisis de ciertas "metas" (habi 

lidades y ejecuciones que hay que realizar para cumplir con 

u~a ~area), no obstante, por el énfasis que hace en la compQ 

sición técnica de los objetivos, y fundamentalmente por la -

manera de concebir el modelo de· instrucción centrado en obj! 

(~1 Para· mayor informaci6n sobre esta secuencia, condultar: 

Gagné R. y Briggs L.. ~~-f!~~!f!f~~~!~~-2~-l~-~~~~~~~!~· 
230 y s. 
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tivos, se aprecia una.simplificaci6n .de la manera como abor

da el problema del programa escolar, omitiendo claramente la 

relaci6n que éste guarda con el plan de estudios. 

Con base en los anteriores conceptos, tanto en Estados Uni·

dos como en Europa y naturalmente, en el que ha sido llamado 

Tercer Mundo, la cu~rícula educativa está sufriendo una 

transformación radical, alejándose de los cánones tradicion! 

les de la educaci6n científica y orientándose hacia una edu

cación supuestamente humaníst1ca. Esto significa dejar la -

era industrial, para· dar lugar a, la era tecnocrática. 

' . ' 
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1.2TRANSPERENCIA DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA A MEXICO. 

El debate sobre la transferencia de tecnología no está re- -

suelto en la actualidad. Los países en vías de desarrollo 

Centre ellos México) , se quejan de las condiciones que fijan 

las grandes empresas transnacionales, así como de las tecno

logías transferidas, que a menudo traen aparejada una situa

ción de dependencia, es decir, la importación de la tecnolo

gía desarrollada en las principales naciones industriales 

"debe ser remunerada en foi:ma. de. pagos sobre las patentes y 

la ayuda técnica proporcionada por las grandes empresas ·su-

pranacionales, ubicadas también en el corazón industrial del 

mundo". ( .3) 

Así pues, Méx~co,se somete a una carrera y sofisticación in

dustrial que lo empuja a ·seguir un patrón de desarrollo tec

nológico orientado a producir bienes de las sociedades indu~ 

triales (E.U.A. en específico), con tecnología comprada en 

ellas, sin contar internamente con tecnología adecuada para 

asimilarla y adaptarla, aún menos para generarla. Esto pro

voca que cada vez sea menos la gama de posibilidades y opor

tunidades de transformación que le permitan asegurar y mant! 

(3) St~in, Stanley y Stein, Bárbara. 

·~~-~~~!!~~-~~!!~~· 192. 
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ner una democracia. 

Ello obedece, fundamentalmente, a que los princip?l•!.s grupos 

de la oligarquía internacional ha planeado un clima de país 

dependiente con el objeto de desarrollar aún más sus crecien 

tes ,ec9nomías, utilizando a la clas.e hegemónica nacional pa

ra reproducir los vínculos y conexiones de interdependencia .. 

Desde otro ángulo, al analizar el contexto educativo nacio

nal, se observa que las sociedades dueñas del capital finan

ciero, crean los mecanismos necesarios para promover la te

sis en distintas corrientes educativas, cuyos contenidos no 

satisfacen las necesidades sociales de las economías menos -

avanzadas y que, por el contrario, no permiten desarrollar -

ni cualitativa ni cuantitativamente recursos humanos prepar! 

dos a coadyuvar al desarrollo social. 

En consecuencia, la adopción de un modelo de desarrollo tec

n~lógico educativo dependiente, no necesita del apoyo de la 

ciencia puesto que resuelve sus problemas acudiendo al ex- -

tranjero, contribuyendo así a que el desarrollo de las acti

vidades científicas sea lento, y que las mismas cst~n en 

gran medida desvinculad1s da la spciedpd, Y.en u~a situación 

social en que la cienci1 resulte extraña y esot~rica para la 

inmensa mayoría de los nexicanos. 
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En té~m~no$ generales, en M6xico, las experiencias en T.E. 

se caracterizan, fundamentalmente por elaborar proyectos pa~ 

ra 'dar ~espu~sta a la creciente demanda de servicios educati 

vos, sujetos a s6lo una parte de la matrícula total de un ni 

vel (una excepci6ri a esta política de acción la representan 

los programas integrados de primero y segundo grados de pri-
' 

maria que se han impuesto a todas las ·escuelas), encamin:tdos 

a querer alcanzar el grado de desarrollo de las potencias 

mundiales, es decir, se utiliza a la T.E., para educar en el 

sistema productivo.capitalista (detención de los medios por 

unas pocas manos). 

En general puede afirmarse que la T.E. en México, que sigue 

'princip~lmente una estrategia de ·uso de los medios en forma 

complementaria del sistema formal de ensefianza, no ha rendi- • 

do frutos, excepción hecha del sistema de telesecundnria. 

El caos en la cómpra de tipos variados de equipo que frecuen 

temente no son compatibles dentro de una misma instituci6n·y 

el subuso de instalaciones que podrían trabajar de manero in 

. tensiva, muestran un panorama nada alentador. Por la falta 

de especialistas, por la carencia de políticas para la odqui 

sición de equipo, las decisiones finales han quedado a menu

do en manos de funcionarios que aceptaron sin más los argu-

mentos de los vendedores, antes que las razones reales de la 

educación. 
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"Si bien, por, las condiciones del pds y por el avance de . -

los modernos medios, es preciso prever un incremento del uso 

•de éstos, sobre todo para solucionar problemas educativos y 

culturales de las grandes mayorias de la poblaci6n".ct) 

En conclusión, la. T.E. es una respuesta que se ha dado al 

problema de nuestro tiempo que se conoce como "crisis de la 

educación" y que afecta seriamente a los países en desarro

llo por la escasez de recursos con los que cuenta, por la ne 

cesidad que tienen que servirse mis de la educación como fac 

tor de desarrollo y por la gran demanda que en ellos se· ha 

generado, producto esto de la dependencia que liga a estos 

paises con los capitalistas que· conlleva al seguimiento de 

corrientes ideológicas alienante~ com~ se ~ercibe en la ma-

yor parte de la T.E. actualmente existente, producto del co~ 

ductismo y neoconductismo. 

Sin negar algunos postulados blsicos, la mayoria.de las per

sonas dedicadas al quehacer educativo, se han encontrado en 

un callejón sin salida al pretender apl~car ~n~ tecnologia 

conductista ortodoxa en un mundo que no obedece a los mismos 

, patrones .de. comportamiento. En un mundo donde hay valores, 

' ' (4) Alvarez M., Jos~ M.~ ~!_!~Y~~~!~~L-!~~2Y!~!2n_l_2!f~-
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aunque sean cambiantes, no se puede hablar de conducta refle-
¡ 1 

ja exclusivamente. Hay ahora mucha chatarra tecnológica 
1 1 

.(:no por anticuada sino por inoperante) basada en modelos me-

canicistas. 

Quizá en este momento, sea necesario un replanteamiento de -

la relación entre la T.E. y sus bases psicológicas. 

El aprendizaje es un fenómeno que tiene implicaciones psico -

lógicas y neurológicas además de sociales. Cada estrategia -

de apre~dÍzaje debe estar en relación con la realidad en la -

que tiene lugar. 

En un país donde la gran mayoría de la población, y por tanto 

de los niños, no tiene orden de ning6n tipo, porque vive "a -

salto de mata" (hoy come y mañana quien sabe, ahora tiene -

trabajo y después es desempleado), no se pueden seguir estra 

tegias programadas de aprendizaje. 

Aunque no es el caso del presente trabajo, se pu~ 

den estudiar algunos procesos de la T.E. que han sido a-

· daptados a nuestro medio. Pero como la T.E. no puede limitar 

se 'sólo a medios, sino que debe ser un proceso y obedecer a 

una concepción integral del plan educativo, es necesario que. 

cada· país ·sopes-e sus· recursos, metas y concepciones para po-

der planear una Tecnología Educativa que esté en el sistema, ) 

:\ 
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que se·a parte de él y no algo optativo o tangencial, 

.En casi todo1s Íos países en "vías de desarrollo" (México en

. tre ellos), l¡'I T.E. se refi_ere casi exclusivamente· a los mass 

media y·es -propiamente,.. una tecnología.de los mismos. 

Resumiendo: "La Tecnología Educativa surge como un medio P!'!. 

ra hacer más eficiente la operaci6n de los sistemas educati-
1 1 • ~ ' 

vos y, relacionar esta posible eficiencia en educación con 

las posibilida4e~ d~ que los países subdesarrollados pueden 

desarrollarse, o por lo menos acelerar su desarrollo".(5) 

·La. T.E., como otras áreas del conocimiento, está sujeta a 

incrementarse, sin embargo tal avance está supeditado a in-

vestigaciones que en torno a ella se hagan y que en nuestro 

país son exiguas, ya que por lo general se emplean modelos y 

criterios de otros países, principalmente, como es sabido, 

de E.U.A., nación netamente capitalista. 

Esto puede verse claramente en el material utilizado en los 

diversos modelos de enseñanza, entre ellos el de la capa

citación. 

(5) González, Hip6lito, 
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En ella, el material utilizado va encaminado a determinar 

una relación hombre-máquina-producción, sin tomar en cuenta 

la relación hombre-sociedad-entorno político-económico. 

Por ello, es el objetiv~ de la presente investigación, el 

proponer la estructura de un manual de capacitación para tr~ 

bajadores operativos de PEMEX en México, teniendo en considf 

ración la's necesidades sociales y económicas del momento.· 

Esto es, tomar las fuerzas mo~rices del cambio ~ecnológico 

en la educación (capacitación) corno respuesta a nuevas dernan 

das educativas del medio ambiente. 

'i 



CAPITULO II . 

CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 

A lo largo del camino que ha reGorrido l~ Tecnologia Educat! 

va (T.E.), varios autores han tratado de conceptualizarla y 

expreiar sus ide~s con res~e¿to'a ella, de acu~rdo a su me-

mento ~ist6rico y tecnol6gico. , 

En el presente capítulo, se presentarán los conceptos e 

ideas sobre la T.E. de siete autores, algunos de ellos a faVQr y 0t:-o~ 

:efi, ldesaauerdo con la conce¡x:ión :tenida ¡x:>r los primeros, desarrollándqst'! 

.:dos líneas en·los últimos quince al'!os. Estos autores son: 
1 

- David Mitchell 

- Gordon O~iesh 

- Claudia Zaki Dib 

- Roberto Gagné 

- Hip6lito González 

- Raquel Glazman 

- Daniel Prieto 

Estos 'conceptós permitirán llegar a los fundamentos ,de la 

'¡ 



- 32 -

1 

T.E. también v~stos desde diversos puntos de vista, abriendo 

un panoram.a que, pt¡rmi tq una comparación de ellos, facilita!!. 

dó así, la conceptuaiiz~ción propia en la.que se basari la 

propuesta para la estructura de un manual de capacitación di 

rigido a trabajadores petroleros. 

~.1 DAVID MITCHELL .(1977) 

Basa su concepto de T.E. en cinco significados fundamentales: 

PSICOTECNOLOGIA EDUCATIVA.- Acrecienta o mejora la capaci-

dad del estudiante, mediante el potencial sensorial manip~ 

lado directamente (usando un objeto tangible, como un .du~

ce) o simbólicamente (por comunicación verbal, audiovisual 

u otra). 

- INFORMACION EDUCATIVA Y TECNOLOGICA DE LA COMUNICACION. -

La información, enfatiza el diseño, la producción y la eva

luación del material de instrucción y la comunicación para 

su diseminación o propagación ya sea local o a distancia. 

- TECNOLOGIA DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA.- Incluye la pla-

neación, programación, presupuestación y toma de decisiones, 

respaldadas por otras investigaciones: investigación de ºP! 



raciones y an~lisis de sistemas. 

. . . 
- SISTEMAS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.- Planeación, diseño, 

construcción y evaluación de los sistemas educativos. 

- TECNOLOGIA DE LA PLANEACION EDUCATIVA.- Aparece como algo 

más que una simple manifestación de la tecnologta de sist~ 

mas educativos, en un nivel mis global, Se basa en la prf 

gunta de c6mo organizar un sistema educativo de tal modo 

que'vuelvai ~ompaiibles los benef)cios máximos del desa

rrollo cultural y personal, con los gastos, recursos Y.es

fuerzos, 

Para Mitchell, los cihco significados analizados representan 

los usos esenciales y centrales del concepto de T.E., los 

.cuales abarca su definición: 

''La Tecnología Educativa es el área de estudió y de practica 

(comunicación) que se ocupa de todos los aspectos de organi

zación de los sistemas y procedimientos educativos y busca 

asignar los recursos para la obtención de resultados educa

cionales especificas y potencialmente repetibles''.('1 

( 6) Mitcaell, David: 

!!!!~ 11. 
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2 , 2 G:lRDW OFIESH ( 1971 ) 

Rechaza la idea de que la T.E. se limite y restrinja al empleo 

de máquinas, equipos y sofisticados sistemas electrónicos. 

Para él, éstos son algunos síntomas de grave deformaci6n que 

,ha .sufrido el cencepto de·T,E, 

Por ello, Ofiesh define a la Tecnología en general como la -

aplicación sistemática del conocimiento científico a la sol~ 

ci6n de problemas prácticos y, en particular: la Tecnología F.ducati, 

va: 

"Es la aplicación sistemática de conocimientos científicos y 

tecnol6gicos a la solución de problemas de educaci6n".(j~ 

1:!.3CLAUDIO ZAKI DIB (1981) .. 

Retoma el concepto de Ofiesh, resaltando que, a pesar de no 

corresponder a máquinas o equipos, la T. E. podría utilizarse -

C0110.auxiliar de los medios que serán empleados en el.proceso de ense -

fianza-aprendizaje. 

(7~ Zaki Dib, Claudia, 

1 

! \ 
I! 
\\ 
!I 
11 

1\, 
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Cito: 
"La preocupación principal de un abordaje tecnológico de la 

educación es desarrollar con bases científicas y tecnológi-

cas, estrategias, procedimientos' y'mater'iales que posibili-

ten el planeamiento y la elaboración de sistemas eficientes · 

de a prend i zaj e". ( B"J 

2.4ROBERT M. GAGNE (1979) 

Deduce su conceptb de ias preguntas· ¿Cómo pueden las cosas -
. . ' 1 . 

del aprendizaje emplearse mejor para promover el mismo? ¿Por 
' 

1 
\ 1 t 1 1 ~ ' • 

qué deben una imagen proyectada, un mensaje grabado, un pro-

grama de televisión o un programa por computador, tener al-

·gún valor .en la presentación de la instrucción a los estu- -

diantes? ¿Hay razones para suponer que estas "cosas" realme!!_ 

te tienen, algunas veces, ventajas para el aprendizaje, sup~ 

rieres a las proporcioQadas por la clase oral, el libro y -

el pizarrón? 

Contesta éstas preguntas partiendo de un análisis del apren

dizaje y de los resultados del mismo, para concebir a la T. 

E.: 

''Como un cuerpo de conocimientos técnicos sobre el disefto 

(8) !.!!.!!.!!! 
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' sistemático y la conducción de la educaci6n en base a [srcJ a la invest.!_ 

gacion científica". (.9) 

2 • 5 HIPOLI'IO GON?ALEZ ( 1976) 

El autor ~ta que para la ~plicación1 de1la'T.E. se hace mucho énfasis. 

en que su utilidad está ligada únicarrente el mejoramiento de la eficien ~ 

cia interna de los sistemas educativos. Hace hincapié en que el concep

to de la T.E. debe basarse en el proceso de ·análisis de problemas y de -

planificación de soluciones y no en los productos tangibles como la TV, -

la radio, el cine, las diapositivas, los videocassetes, las computadoras. 

etc. 

Así pues, González menciona que: 

"Se habla de la "utilización racional" de la tecnologÍa educativa, de la-

"introducción inteligente" de la tecnología educativa a nuestros sistemas 

educativos y no de la solución de los problemas educativos reales. La in 

troduccióri o la utilización de la tecnología educativa se convierte de -

nuevo en un FIN y no en un. MEDIO" . ( ! O) 

( 9 l · Gagné M • '· R9bert • ,h~_!.!!..!:!!2.!.2if!_!!!.!±.!:!!!.:::!_l_.!!.LE!2.!:.!!.~2 
!!.!!.-!E!.!!.!!!!!.!!l.!!.· 18 

(10) González, Hip6lito. 454. 
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Esta afirmación la respalda dicienc:o que.la aplicación de la T.E. en los 

países subdesarrollados debe s~li~se. del marco impuesto por el 

' eficien'tismo.,. y .se'- debe adoptar el enfoque global para la 

solución de problemas, lo cual 'implicaría consid~rar al siste 
! . . 

ma educativo como un sistema abierto, en donde todos sus ele

mentos interactúan. Sin embargo agrega,: 

"La Tecnología Educativa es, para los países del Tercer Mundo 

un arma de doble filo: puede realmente contribuir a la solu -

ción de problemas educativos a través de la transformación 

cualitativa de los contenidos educa~iv~s~ de la filosofía edu 

cativa, de la concepción del hombre que se quiere educar, o -

puede simplemente "optimizar" el uso de recursos con miras 'a 

mantener, fortalecer y multiplicar un sistema vigente de ens~ 

ñanza con todas sus aberraciones en las relaciones contenido

realidad social; grupo favorecido-recursos asignados; necesi-

dades reales-automatización; formación de actitudes hacia el 

consumo- formación de actitudes hacia la realización indivi -

dual y colectiva de los grupos humanos". l11i) 

2, 6RAQUEL GLAZMAN ( 1980) 

Postula que ciertos planteamientos de la T.E. obedecen a una 

(11) !~!2~~ 476 

1 

1 
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tendencia a disociar el proceso separando factores social~s 
; : 1 1 

de factores personales (educador y educando) y factores rea, 

les (como objetivos, contenidos, métodos, organizaci6n y re

sultados~ e ignorando la interacci6n recíproca entre los mis 

mos. 

Lo anterior lleva a que la acci6n de la T.E., en la mayoría 

de los casos, se refiere a la dimensi6n transmisible del co

nocimiento y rio al proceso que implica su construcci6n. Dice 

la autora: 

" .•. el uso de la tecnología educativa puede enfocarse en 

términos de pasividad a que induce y conforme al aislamiento 

que puede generar su uso. Con el empleo exclusivo de los 

adelantos tecnol6gicos y sin el ·co111pl,emento humano ... el 

aprendizaje puede dejar de entenderse como la reflexión de. -

individuos desde diferentes conocimientos, capacidades o ex

periencias, y convertirse en la labor desarrollada por un i~ 

dividuo aislado". (J2) 

Asimismo, propone que la introducción de la T.E. en los paí

ses latinoamericanos pasa por el mismo proceso mercantil que 

otros productos, primero se crea un ambiente favorable, se -

_:.__....:, __ .!.., _ _¡ __ ' 

(12) Glazman, Raquel. 
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introduce. 121 producto al mercado, m~quinas y· mensa-je produ

cidos en otros pafses y luego se establece la dependencia 

,de mano de obra y accesorios. 

Sin embargo, agrega que la T.E. en su carlcter parcial, pu~ 

de servir como auxiliar en el desarrollo de un planteamien

to educativo amplio y flexible o convertirse en un elemento 

·!imitador cuando se supedita cualquier aproximaci6n te6rica 

o metodol6gica, al dominio de la tecnología. Así, agrega: 

" ... la tecnología educativa puede convergir en una comunic_1! 

ci6n mejor si su aplicaci6n va precedida de una reflexi6n· 

seria". (1'3j 

. 2.7~ANIEL PRIETO CASTILLO (19i2) . 

Este autor habla sobre la T.E. a futuro diciendo que la po

sible incidencia de las nuevas tecnologías sobre la educa

ción se producirá tanto por los efectos positivos como neg_1! 

tivos de éstas sobre la sociedad en general. Propone que -

hay que prever soluciones a problemas derivados del desem--. 

(13) !~f~~~· 19 
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pleo que las nuevas tecnologías podrán crear, o bien las ne· 

cesidades de capacitación para aswnir formas de trabajo más 

'complejas, A este respecto, dice: 

"Las nuevas tecnologías incidirán sin lugar a duda en la 
'. •, \ . . ' 

educación, tanto por los beneficios como por los prejuicios 

que puedan provocar". ( 14.~ 

En la medida en que se incremente el volumen de conocimi('n-

tos Y se abran perspectivas cientificas nue~as, la ('S(U! 

la, en sentido formal y no formal, deberá contar con T.'lt'.::'..,'::; 

para.seleccionar la creciente información a fin de adaptarla 
1 

a las necesidades~reales del estudiante. 
' . . '. i ' t ' 

El opina que hay distintas tendencias en relación con el 

·uso de la T.E.~·para pasar información y reforzar comporta-

mientos;-o bien para generar actitudes críticas, desarro

llar la creatividad. Las llama Tecnologías Sociales del 

mensaje-orden a las primeras y tecnologias grupales a las 

segundas: 

·"Las te'cnólogías sociales basadas en el "mensaje-orden" no 

(' 14 ) 'P r 1 e to , · O a ni e l. !.!!.E!!..2,! . .2&.f!_.!!.!!.-i.!!.!!..!;.!!LL!.!!.E!!..2.!.2i.f.!-~.: 

!!~=.!.!:.!.~!- • 2 3 



desaparecerln de la escena como por ~rte ~e magia ... Son d~ 

masiado grandes los intereses econ6micos en juego como para 

prever un cambio en el desarrollo de esas tecnologías". ('H) 

"Las tecnologías grupales, de actividad creativa al interior 

de un grupo, tiene en los países industrializados un desarr~ 

lle aparentemente fuerte ... Lo importante es la generali:a

ci6n de grupos en toda la sociedad, en una integraci6n que -

comprenda a todos los sectores sociales, a todos los seres -

involucrados en una sociedad''.(\~) 

Por último, argumenta que no existen soluciones o caminos ya 

abiertos· para la incorporaci6n masiva de tecnología~ a la 

educación, mis bien se presentan campos para su adopción en 

plena expansión pero con todos los~riesgos que implica el a

presuramiento y la improvisación. 

Hasta aquí se han presentado los conceptos que cada uno de -
' . ' 

los autores mencionados tienen~e incluso ya puedmobservarse 

la diferencia entre unos y otros; ~ero antes de pasar a con• 

siderar éstas, es necesario mencionar los fundamentos de la 

.T.E. que unos y otros p~oponen, partiendo de los establecidos 

hasta el momento, según se ve a continuación. 

(15) !~!g!! 24 

1161 H!! 
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En general se .consideran como fundamentos de la ,Tecnolosíu 

Educativa: 

- La Psicología. 

- El Enfoque de Sistemas. 

- Las Teorías de la Comunicaci6n. 

Se irán describiendo de manera global cada unq para después 

dar paso a las opiniones de diversos autores acerca de estas 

ba~es o incluso de propuestas de otras más. 

2. ~LA PSICOLOGIA 

Las teorías del ·aprendizaje .. cet}stituyen.:uno.,de .los .pilares s~ 

bre los cuales se apoya la T.E .. Estas pueden ser, de mane

ra somera, clasificadas en dos grandes áreas: las teorías 

asociacionistas de estímulo-respuesta y las teorías cognosci 

tivistas. Bajo el punto de vista d~l asociacionismo, el 

aprendizaje es, básicamente, una cuesti6n de asociaciones 

(enlaces) entre estímulos y respuestas. En esta· clase se incl!:!_ 

yen el conexionismo de Thorndike, la teoría del reflejo condi 

cionado de Pavlov, el conductismo de Watson, la teoría del cond! 

cionamiento continuo de Guthrie, la teoría del refuerzo de· 

Hull, y la teoría del condicionamiento operante de Skinner, 

De modo general, 1 as teorias' asoc'iacioni s tas tienen como ce!l 
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tro de atenciOn las respuestas del organismo en relaci6n a -

de.terminado esUmµlo (.o conjunto de estimulos.) y las condi-

ciones que afectan eja relaci6n. 

Por otr~ ~arte,, los psic6logos de la linea cognoscitivista 

centran su·preocupaci6n en el proceso de recepci6n-adquisi-

ci6n de un conocimiento, o sea, básicamente en las percepci~ 
. ' ( t : 

nes de un individuo en relaci6n a su medio y de c6mo éste, 

influye én su comportamiento. Conforme acentt:ia Hill (1966), 
' ' 

en la perspectiya de esa interpretaci6n, "el aprendizaje es 

el estudio de las distintas formas en que los conocimientos 

son modificados por la experiencia". ( -1 "/) 

La ~.E. se basa·en las teorías psicológicas para, en función 

del objetivo que se pretenda alcanzar,abarcar la gran -canti

dad de conocimientos y habilidades humanas que pertenecen al 

campo·de interés de la educación. 

2.9EL ENFOQUE DE SISTEMAS 
1 

El sistema puede .ser considerado. como, un conjunto de. elemen-

tos interrelacionados y organizados en una estructura para -

(17) Hill, W.F. 56 
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cumplir una funci6n. En un sistema, el todo es algo más que 

1a sun¡a de su.s partes ya que .éstas deben estar relacionadas 

y actuantes para el funcionamiento del sistema. 

Las funciones sistemáticas posibil,itan ,la conjunción de los 

elementos estructurales para la consecuc'ión de un tin. · 

· El sistema visto de ésta manera, puede ser de dos· formas: 

Sistema Cerrado.- cuando no admite intromisiones del exte- -

rior. 

Sistema Abierto.- Posee una relación con el medio existiendo 

una influencia mutua. 

Gagn& se refiere ~l usd dé sistemas .para la.planificación de 

la enseñanza, como: el arreglo de personas. y• ·de .::ondiciones 

que son necesarias p'ará efectuar cambios en el indi \"iJue>. ;;.t:-: 

buíbles al 'prbc~so de aprendizaje. 
I .< 

;'.} 

La Tecnología Educativa,se sirv.e del enfoque o teoría de si~ 

tem ~omo un marco teórico par'a la construcción ·de modelos 

aplicables a diseños instruccionales. Estos modelos·d~ben -

estar basados en resultados o principios de la'psicologfa y -

las téorí:as·;de la comunicaci6n. 
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A continuación se presenta el ejemplo de ·un modelo básico de 
si~ 

1 

ENTRADA o---~ 

4 

L-.--~~~~~------~""""'1~ 

1. - ENTRADA. Se refiere a las características de los 
estudiantes que entran al sistema (apti
tudes, experiencias, conocimientos, habl 
lidades, etc.) 

2.- PROCESAMIENTO. Que se emplea para modificar los elemea 

tos de entrada con el propósito de alcaa 
zar el fin propuesto. Aquí se consid~-
ran métodos, técnicas y medios a utili
zars~ de tal forma que el estudiante al
can~e lo~ cibjetivos fijados.· 

3.- SALIDA. Determina lo que se desea obtener al fi
nal del desarrollo del sistema. 

4.- RETROALIMENTA-
CION. Proceso mediante el cual se obtiene in--

formación de resultado del sistema. Si! 
ve para detectar fallas o deficiencias y 

pbder hacer 'modificaciones o ajustes al 
sistema con el fin de hacerlo eficiente. 
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2.10LAS TEORIAS DE LA COMUNICACION 

Desde el principio,· el ser humano se caracterizó por la facul 

tad de aprender a partir de experiencias pasadas. Esto requ~ 

ría, en muchos casos, el registro de los eventos y su poste-

rior "traducción", caracterizando así, los elementos básicos 

de un proceso de comunicación. 

La comunicación puede intentar el cambio en el comportamiento 

de una persona. Hay, en ese cas~, pna intensión en lo comuni 

cación. Es en este último sentido que la comunicación será 

considerada en 'este capítulo. 

Debe haber al menos, tres elementos en el proceso de cornuni-

cación: fuente, mensaje y destinatario. 

El sigriificado de comunicación se puede analizar a truvfs ·d~l 

. mpdelo .<le Shannon 
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Según Shannon y Weaver (l9~9), la fuente de informaci6n pro

duce el mensaje a ser transmitido. El mensaje puede corres

ponder: 

a) a una secuencia de letra, figuras y sonidos; 

b) a una funci6h Je1 tiempo (teléfono, radio); 
\ 

c) a una funci6n del tiempo y otras variables (T.\'. en bl3!!_ 

coy negro). 

d) a tres funciones de diversas variables (T.V. a colore·s); 

etc. 

El transmisor transforma el mensaje en sefial que es enviada 

al receptor a través de un canal adecuado para la .transmisión 

de la sefial. 

Al recibir el mensaje, el receptor, en general, opera de mo

do inverso al transmisor, reconstruyendo el mensaje original 

que es pasado al destinatario. 

Durante la transmisión de la sefial, diversos acontecimientos 

pueden alterar la sefial original, constituyendo lo que se de 

·nomina fuente de ruido 

Según Grant (1 Q54)!, el modelo de Shannon puede ser represen

tado como se indica a continuación: 
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Este modelo! ~Plfc~do 1 al aprendizaje, sería considerando el 

proceso de comuniaación que ocurre cuando, al elaborar el 

mensaje, '1a1 fJente 1tiene como obejtivo cambiar el comporta-

miento del receptor; en otras palabras In interacción del 

~ehsnje'con el receptor debe de llevar al aprendi:aj~ J~ Jl-

guna cosa. 

Pero despufis del descifrado del mensaje por el receptor, pa

ra que eL emisor sepa si ocurrió el aprendizaje, es necesa

rio que alguna información proveniente del receptor regrese 

·a la fuente, A es e proceso se le da e 1 nombre de RETROALI - ~ 

. MENTAC ION. 

La retroalimentación, posibilita a la fuente, saber si l'l ml'll 

saje .esta siendo interpretado correctamente. 

El co~cepto de retroalimentación, en las teorías de la comu

nicación, presenta analogías con la misma expresión.usadá taQ 

to en tebría de sistemas c~mo en l~ vertiente del conductismo. 

Este proceso se puede representar así: 
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EJ~a~a~a~a 
a~a a~a-08 

1 RETROALIMENTACION 1 

Las teorías de la comunicación, tienen que ver con la T.E. 

en el sentido de que se hace necesario defini~ en t€rminos 

objetivos y mesurable~.cuál es el resultado que se· pretende 

alcanzar con la comunicaci6n 1en eL proceso de.aprendizaje. 

Hasta aquí se han descrito ·ae manera general lo que se con~ 

s'ideran. como ·i-as bases de .. 1a T .•. E. . Ahora se pasará a -

mencionar las ideas que sobre dichas ideas tienen los autores 

consultados. 

DAVID MITCHELL . 

Propone que los cinco significados analizados . para · llegar 
1 

a su definici6n de T.E. tienen como comdn de~omin~do~ su ªP! 

go a un concepto de tecnologí~ entendida como una bdsqueda 

intelectual y práctica dirigida hacia todos los aspectos 

del diseño y control de los sistemas. Asi explica: 
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"Lo que vemos en realidad es, Urt'mosaico1 cqnceptual que se 

cara~teriza por el uso de tecnologías psicosociales, de co

municaci6n de procesamiento de la informaci6n, de órganiz~ 

ci6n y de planificaci6n cada vez más sofisticados ... " (1tt) 

OFIESH Y ZAKI DIB 

Estos autores consideran que,· la .·Psicología, l~ recría. de -

Sistemas y la l))municaci6n (entendida como· una ) • consti tu

yen con su interrelación de conceptos, métodos y procedí-· 

mientos, los fundamentos de la T.B . . Por ello dicen: 

"Según la teoría E-R, hay aprendizaje cuando el sujeto pasa 

a dar una respuesta predeterminada frente a un determinado 

estímulo. En el abordaje de sistemas, el desarrollo de un 

sistema requiere el conocimiento previo de la "salida" de

seada. En '1a teoría de la comunicación, la fuente debe co· 

nocer previamente cuál es la respuesta que se espera del rf 

ceptor al final del proceso. Por tanto, los tres abordajes 

requieren el conocimiento previo en términos mensurables, 

·del· conocimiento final que se espera del receptor". ( 19) 

(18) Mitchell, David, .!?E.!..!?.!.!:• 10 

(19) Zaki Dib, Claudia. 2E.!..!?.!i• 73, 
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ROBERTO M. GAGNE 

Para Gagné, el· enfoque sistémico aplicado a la educación y -

más específicamente a la instrucción, debe incluir una consi

deración de las funciones que deben cumplir los medios, es de 

cir, lo que se llama "las cosas del ap~endizaje". 

Este enfoque sistémico va aunado al concepto de que "cual - -

quiera que sea la fase de instrucción comprendida, se puede 

hablar de ella como comunicación". (20) 

HIPOLITO GONZALEZ 
\ 

Considera que, teóricamente la T.E. se liga en forma muy es -

trecha con los conceptos de Enfoque de Sistemas y de Análisis 

de Sistemas. Sin embargo, afirma que: 

"Debido a las. d:j.sc.repancias entre lo que se dice en la teo -

ría y lo que se aplica en la práctica, se está propagando -

(20) Gagné, Robert. 26 
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un enfoque eficientista generado 'en' los países industrializ~ 

dos lo cual resultará en una "optimización" del proceso de 

subdesarrollo y por lo tanto una "pesimización" en las condi 

cienes de vida d.e la población subdesarrollada". (2-.11) 

Completa su idea diciendo que se habla del Enfoque ae Siste-
, ; 

~as.y ~o,s~ aplica>y se hace hincapié en la eficiente distri 

bución y organización de recursos y actividades que se pue

den derivar al aplicar el Análisis de sistemas, dejando de -

lado la etapa más importante en la aplicación de la metodolQ 

gía, esto es, el análisis del problema, ya que él considera 

"Q.l Enfoque de Sistemas como: 

" un marco de referencia desde el cual se mira el univer-

so problemático total en vez de mirar segmentos o porciones 

de é 1" . ( 2:11) 

y al Análisis de Sistemas como: 

" una metodología que sirve para operacionalizar el EnfQ 

que de sistemas". (2:SJ 

(21) .González Hip6lito. 

(22) !212~~ 456 

(23) 121~~~ 458 

.2E.!..2H· 495 
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Viendo así el panorama, asegura que la moderna investigación 

de lps .sistemas puede .servir de base a un marco más adecuado 

para hacer justicia a las complejidades y propiedades dinámi 

tas del sistema.sociocultural. 

RAQUEL GLAZMAN 

Ella opina que la T.E. parte de una concepción burguesa fun

. damentada en la Teoría de los Sistemas como el conjunto de -

procesos o productos resultantes, por lo que se mide su uti

lidad desde el punto de vista de la ocupación inmediata, y -

en las Teorías de la Comunicación desde una perspectiva fun 

cionalista. 

Por lo tanto, la educación '-según la autora-· es vista tecno 

lógicamente como un proceso en donde la superación del hombre 

se da a t~avés de los conocimientos y valores decididos me -

diante los contenidos de l~ enseftanz~. deiligando así esta -

superación individual de todo contexto social. 

En este panorama, la educación como proceso educativo es su~ 
. . . . . 

tituído por la tecnología educativa, en el sentido de que se 

reduce a: 

11 la educación a procesos y técnicas promovidas desde al-

f I 
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gunas corrientes psicológicas, la teoría de la comunicación 

vista desde una persepctiva funcionalista, y la teoría de 

s~stemas" L24) 

Por otro lado, Glazman j.ncluye un nuevo fundamento para la -

T.E.: la educación per se. 

"La comunicación y la educación, por citar dos campos de fun

damentación de la tecnología educativa se vinculan a los oro~ 

bleinas sociopolí ticos ... ", ( .25) 

Generalmente se olvida que el punto de partida de la T.E~ es 

la educación, disociando este proceso al separar· factores so-

ciales de factores personales(educador y educando) y ·factores 

reales(como objetivos,. contenidos, métodos, organizaciones y 

resultados) e ignorando además la interacción recíproca entre 

los mismos. 

DANIEL PRIETO 

Propone que :j.as, tecnologías en general y en particular l.as de 

información, sociales, de medios y psicológico-metod~lógicas, 

no solamerite'si~ven de base a la T.E.; sino que además tienen 

gran impacto,en, las tecnologías de la educación. Cito: 

(24) Glazman, Raquel, 2 

( 2 5 ) !~.!.2~!!! 5 
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"Porque precisamente por los problemas propios del campo pro

ductivo habrá que pensar en un desarrollo acelerado de las 
¡ i ' . • 

tecnologías de.la información y de la capacitación para ellas 

... y por las constantes transformaciones en el mundo del tra 

bajo, habrá que esper~r.un fuerte desarrollo en las tecnolo -

gías sociales, en el campo de la educación no formal e infor

mal". (26} 

El autor concluye: 

"Es probable que el sistema escolar sobreviva con su actual -

estructura, con algunas modificaciones parciales en lo que se 

refiere a la incorporación de algunas tecnologías de los me -

dios y psicológico-metodológicas". ~ 27 l 

\ . 

(26) Prieto, Daniel. 4 

(27) .!.~.!:.!!! 



CAPITULO III 

LA CAPACITACION DEL ADULTO EN MEXICO 

3.1 CAPACITACION COMO MODALIDAD DE EDUCACION DE ADULTOS 

Las consecuencias de la revoluci6n industrial y la rápida ex 

pansi6n de conceptos fabriles·, se tradujeron no s6lo en po-

der econ6mico, sino político para varias naciones entre cllns 

Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos. Estas sociedades, 

en momentos de recapitulaci6n de la relaci6n del sistema edu 

cativo con las necesidades de una sociedad, consideraron ne-

cesaría la aparici6n de una alternativa al sistema tradicio

nal. Este fue un sistema tecnol6gico o un sistema de cien-

cia aplicada que enfatizaban las necesidad~s de preparación 

de los recursos humanos que vendrían a llevar a sus últimas 

consecuencia~ d~ la sociedad industrial. Se comen:6, pues, 

a darle importancia a la preparaci6n del adulto, a la educa-

ción del mismo, con fines productivos. 

Así, la educación, de adultos (hoy conocida como andragogía), 
' ha surgido de la preocupación anterior, comenzaridose a tomar 

en cuenta los supuestos básicos acerca del mismo como unidad 

biol6gica, psicológica y social. 
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A la andragogía o educaci6n de adultos, le interesa explorar 

la psicología del aprendizaje del adulto; sus característi-

cas evolutivas biofisiológicas¡ los efectos de ia influencia 

social familiar y especialmente laboral en su desarrollo. 

Una visión de la literatura sobre la educación de adultos re 

vela poco consenso en lo qu~ res~ec~a a sus finalidades y 

propósitos. El conjunto de supuestos b§sicos y principios 

que orientan a los autores y estudiosos de la educación de -

adultos, pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos a 

lo largo de su desarrollo: en un ·extremo se tiene a quiene~ 

consideran que la educación de adultos, debe proponerse como 

finalidad el CAMBIO SOCIAL, en este sentido los "teóricos 

del conflicto" d§n énfasis a la nec;esidad del cambio social co 

mo la única forma de conseguir el desarrollo individual; en 

la misma posición del CAMBIO SOCIAL pero en un sentido dis--

tinto se ubican los "teór·icos del consenso" que ven la nece-

sidad del cambio social a través de su compatibilidad con 

los intereses del individuo. 

En el otro extremo del desarrollo están quienes abogan por -

la CONSERVACION DEL STATU QUO¡ en esta pos,ición los educado

res de adult~s 'tr~b~jan por l~ defensa de las· formas de vida 
1 

y valores establecidos como buenos por la sociedad, vale men 

cionar que rechazan terminantemente el cambio social. 
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En puntos intermedios dentro de ésto, encontramos dos posi-

ciones m5s, la
1

d~ los educadores de adultos que trabajan por 
' ' ' 

la REFORMA de la sociedad sin mo~ificar sus estructuras fun

damentales y finalmente los que consideran que la educación 
: ¡ 

de adultos debe ser un recurso para el MANTENIMIENTO de las 

formas de organización y funcionamiento de la sociedad. 

En el extremo del cambio social se sitúan personajes como 

Paulo Freire; en'su opinión la finalidad de la educación de 

adultos es la de liberar a los oprimidos, esto se logra, di-
' 

ce él, mediante un proceso de conscientización, el aspecto -

revolucionario entra en el proceso cuando los individuos 

oprimidos habiéndose dado cuenta de su lamentable situación, 

no toleran más su condición y luchan para cambiqr la estruc-

tura básica de la sociedad. 

Para Malcom Knowles (teórico del ~onsenso), la educación de 

adultos es un asunto central y fuadamerrtal para lograr· que -

el hombre corra al mismo ritmo que los cambios científicos, 

tecnológicos y sociales que se dan en .el mundo. El dice que 

el hombre corre el peligro de hacerse obsoleto~ para él es -

evidente que lo que se aprende a los 19 anos es urr conoci- -

miento arcaico cuando se llega a los 30, y esto sucede por

que por primera vez en la historia de la humanidad los valo-

res, actitudes sociales y verdades científicas, tienen vali-
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dez solamente durante una década y est4n en decadencia la pr§ 

xima. 

El británi~o R.W. Paterson, (conservación) rechaza la idea de 

que la educación de adultos debería estar ligada de alguna m2_ 

nera al cambio social, él argumenta que si el cambio social 

fuera la meta de la educación para adultos, convertiríamos a 

ésta en una auténtica "arena política", en donde las cuestio

nes sociales, económicas y políticas resultarían más importa~ 

tes que las cuestiones .auténticamente educativas. No es fun

ci6n de los educadores el promover el cambio social puesto -

que cuando lo hacen, dejan de ser educadores y se transforman 

en políticos. 

Para él, la meta o finalidad de la educación de adultos es la 

transmisión de conocimientos educacionalmente válidos, y. este. 

conocimiento - dice él- es "moral, social y políticamente ne!!_ 

tral". 

Con el propósito de llegar al punto central de este apartado, 

es oportuno revisar las diversas formas de acción que adopta 

la educación de adultos, las cuales son segan José Manuel 

Ortiz, maestro de la Escuela Normal Superior en México: 

1.- Alfabetización y educación básica. 
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2.- Cultura Popular. 

3.- Extensión agrícola. 

4.- Desarrollo de la comunidad. 

5.- Adiestramiento en el trabajo. 

6.- Capacitación e~ y'para el trabajo. 

7.- Recreación y utilización del tiempo libre. 

El sentido y alcance que tiene cada una de estas formas de -

acción merece ser descrito, aunque sea de manera resumida. 

El único punto que se ampliará posteriormente, seró el de Ca 

pacitación, materia de estudio en este capítulo. 

ALFABETIZACION Y 
EDUCACION BASICA.- Sin duda son estas formas las más explo-

CULT.URA POPULAR.-

radas de la educación de adultos, u ello 

se han consagrado los esfuerzos de peJu

gogos, sociólogos y legisladores, preci

samente por creer que constituían el pll!]_ 

to de partida obligado de toda acci6n 

educadora ,para ,el.adulto. 

Esta forma surge como un complemento a -

las actividades de los centros de alfabe 

tización, su expresión práctica es la e!]_ 

seftanza de oficios, costura, cocina, he-

lleza, etc., y algunos tipos de actividn 
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des artíst~ca,s: ,danza, pintura, etc . 

. E:l~TENSI.ON A~ICQLA. - Esta forma educativa contempla la capac_!. 

tación del campesino para la utilización 

racional de los recursos del sector agrQ 

pecuario. 

DESARROLLO DE Ü 
COMUNIDAD, - 1 

ADIESTRAMIENTO EN 
EL TRABAJO.-

En esta forma educativa se identifican -

las acciones tendientes a incorporar a 

la población a programas de elevación de 

sus propios niveles de vida, salubridad 

pública, caminos deportivos y zonas de 

recreo, etc. Son sólo algunas de las ta 

rea~ características de esta forma de ac 

ción de la educación de adultos. 

Los aprendizajes que permiten u una per

sona desempefiar mejor el puesto de trahu 

jo que ocupa, reciben el nombre de odies 

tramiento. Estos aprendizajes se refie

ren a los psicomotrices. 'si se reali::in . 

. dentro del dmbito laboral entonces. se d~ 

nominan adiestramiento en el trabajo. 
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La capacitaci6n ocupa un lugar excepcio

nal en importancia dentro de la educa- -
' ' 

ción de adultos; la capacitación en y. p~ 

ra el trab~j6 le da al individuo la pos! 

bilidad d~ i~tegrarse de la mejor manera 

a las actividades productivas y de asee~ 

der en la escala ocupacional por propios 

méritos. 

LIBRE. - El adulto 1:nll\bi~n .net;esit¡¡ educarse .para 

utilizar provechosamente su tiempo libre 

las actividades recreativas como los de-

portes, la asistencia a espectáculos, e! 

posiciones, audiciories musicales, deben 

ser adecuadamente seleccionados para que 

, contribuyan al sano esparcimiento. 

Al revisar el campo de acci6n de la educación de adultos, se 

justifica plenamente la afirmación de que ~sta debe abarcar 

todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber, 

todos los conooimientos básicos y prácticos que puedan ser -

aprendidos por cualquier medio instruccional. La educación 

de adultos debe ser el motor para el desarrollo de todas las 

/ I 



facetas de la personalidad del ser humano. 

En cuanto a Capacitación se refiere, de 1978 a la fecha, se 

le ha dado en nuestro país un notable impulso: 

"La ley declara de interés social promover y vigilar la cap~ 

citación y el adiestramiento. Establece el derecho de los 

trabajadores a recibir capacitación y adiestramiento de sus 

patrones, con el objeto de elevar su productividad, y con -

ello, su nivel de vida; contempla los sistemas, métodos y 

procedimientos de capacitación y adiestramiento, señalando 

que éstos tiene por objeto el desarrollo de las habilidades 

del trabajador en su actividad laboral; obliga a los patro-

nes a proporcionar información a los trabajadores sobre la 

aplicación de la tecnología, a prepararlos para ocupar una -

vacante o puesto de nueva creación, a prevenir riesgos de 

trabajo y, en general, a mejorar sus aptitudes."(28) 

Es claro que esta capadtación está ligada al "mundo del trn 

bajo" represen ta do por las organizaciones productoras de h ie 

nes o servicios, que al "medio. educativo", representado por 

las insti'tuc·iones escolares. 

(28) PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD 1984-

1988. Poder Legislativo ~deral. 28 
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La capacitación y el adiestramiento en México constituyen, -

hoy en día, unas importantes formas de acción en la educa 

ción de adultos; es ya notable la expansión que han alcanza

do y que seguramente se incrementarán como consecuencia de 

las recientes reformas a la Constitución Política, a la Ley 

Federal del Trabajo y de la promulgación del Programa Nacio

nal de Capacitación y Productividad 1984-1988, en donde se 

consignan como un derecho de los trabajadores. 

No obstante el retraso de los legisladores en este campo, 

(las reformas a la Constitución Pol1tica y a la Ley Federal 

del Trabajo se hacen en 1978), la capacitación y el adicstr~ 

miento se vienen realizando en México desdo hace tiempo, los 

empresarios que conocieron sus bondades no necesitaron do la 

existencia de un reglamento federal para ponerla en práctica, 

La capacitación abarca, desde entonces, prácticamente todos 

los sectores de la actividad económica; así en el sector prl 

mario, el relacionado con el trabajo agropecuario, se ~~~3-

rrollan desde entonces múltiples programas de 'capacitación, 

conducidos por sociólogos, antropólogos, técnicos agrícolas, 

agrónomos, etc., y patrocinados por organismos públicos como 

la SARH, la SRA, el INI, entre muchos otros de carácter in

ternacional como la FAÓ, todos ellos cuentan a la fecha con 

sistemas de capacitación campesina los cuales asignan recur-
. . t . 

sos financieros, instalaciones, equipos y personal en canti- ,1 

.\ 
1 

¡\ 1i 
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dades significativas. 

En el sector industrial o secundario y en el de los servi- -

cios, las empresas privadas y las llamadas paraestatales 

Centre ellas el Instituto Mexicano del Petróleo del cual me -

ocuparé mas adelante), asumen responsabilidades educativas 

que tienen su expresión obje~iv~ ~práctica en los planes y 

programas de capacitación y adiestramiento, destinados a cu

brir necesidades de desarrollo de.sus trabajadores y emplea

dos, tanto de nivel gerencial y directivo, como de mandos ID! 

dios, supervisor~s y cuadros básicos u operativos; en parti

cular atendiendo aspectos teóricos y prácticos que tiene que 

ver con el desempeño de los ·puestos que ocupan. 

En la capacitación y el adiestramiento se invierte diariameQ 

te fuertes sumas que provienen de los recursos financieros 

de ~as empresas, las instituciones y los organismos que por 

obligación legal, deben pagar los gastos que generen la rea 

lización de los planes y programas de ambos. 

Ellosi en estos momentos ganan cada vez más terreno; ya no 

son una actividad periférica y esporádica en nuestra socie

dad; tampoco son funci?nes que realicen sólo los empresarios 

que saben de sus beneficios, son ahora acciones educativas 

que deberán realizarse en toda empresa o institución, sin -
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distinción. 

Si bien no se ubican dentro del marco· tradicional del sistema -

educativo formal, es ya un hecho educativo en el que están 

ocupados miles de adultos, empeñados en aumentar su propia 

capacidad de respuesta frente a los retos que día a día le -

imponen las tareas productivas. 

En relación a los principios metodológicos que fundamentan 

la capacitación y el adiestramiento, es importante señalar 

que no obstante el desarrollo alcanzado, la capacitación ha -

sido relativamente eficaz en cuanto ol cumplimiento de su mi 

sión. 

La verdad es que la capacitación parece no obtener los resul 

tados que de ella se esperan, entre otras causas porque no 

se han desarrollado las actividades básicas indispensables 

para generar métodos y sistemas de enseñanza - aprendizaje 

altamente eficaces, que tomen en cuenta el contexto socioec~ 

nómico de las organizaciones productivas y las característi

cas del adulto como trabajador y destinatario de esta forma 

de educación. 

Mucho de lo que se ha hecho en el terreno de la metodología 

para la capacitación y el adiestramiento, es producto de lo 
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que han experimentado y desarrollado los especialistas y las 

organizaciones europeas y norteamericanas;,así se tiene que 

métodos como el Estudio de casos, el Juego de Papeles, los -

juegos de negocios, las simulaciones programadas en computa

dora, el entrenamiento en sensibilidad o grupos T, los gru

pos de encuentro, los círculos de estudio, el aprendizaj~ 

instrumentado, las experiencias estructuradas, los juegos vi 

venciales, los sistemas modulares de instrucción, y otros 

más, constituyen una amplia gama de recursos metodológicos, 

pero ninguno de ellos fue ideado tomando en 'cuenta las carac 

terísticas y necesidades de los trabajadores de nuestro país. 

Las experiehclas metodológicas acumuladas hasta ahora por la 

educación de adultos o andragogía, se ven refor:adas por la 

Tecnología Educativa, que pretende integrar los avances de -

diversas disciplinas como la comunicación, la teoría de sis

temas, las teorías de aprendizaje y.otras, para optimizar el 

proceso, de enseñanza-aprendizaje en la capacitación y el 

adiestramiento. 

Si bien la metodología de la capacitación y el material que 

se utiliza en ella es importante, también lo son los supues

tos básicos en que se sustenta el aprendizaje de los adultos; 

pero antes de pasar a enunciar éstos, es necesario estable

cer algunas diferencias fundamentales entre el aprendizaje -
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infantil y el adulto: 

. ~·2ALGUNAS DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE EL APRENDIZAJE DE 

LOS ADULTOS Y EL DE LOS NI~OS. 

Las diferencias que a continuación se enunciarán, tomarán. en 

consideración conceptos como: motivación, ideas de si mismo, 

conceptualización del tiempo, cambios en la sociedad, temo

res y angustias, voluntad, experiencias, etc. 

1. Motivación.- Muchos adultos tienen una motivación perso

nal para lograr una habilidad, reactualizar una que ya PQ 

seían, superarse a sí mismos en sus empleos, obtener una 

satisfacción personal y poder afrontar los problemas del 

hogar y la familia. Necesita seguridad, reconocimiento y 

respeto de parte de 6sta Qltima, amigos, padres y cclcgas~ 

necesita asumir su lugar en la cultura, comunidad en que 

viven; necesitan poder ayudar a sus hijos y amigos. 

Estudiar para el adulto significa buscar una experien¿ia 

nueva que le permita darle ~na nueva condición y función 

en su vida social y laboral. 

A los nifios y adolescentes por el contrari~ es necesario 
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motivarlos para despertar el interés por el estudio. La 

mot1vación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una 

tarea fundamental del docente encargado de la educación -

de los niños. 

2. Intereses.- El adulto. que estudia lo hace en función de -

sus propios y reales intereses, que nacen de las exigen-

cias económicas, sociales o individuales con que se en- -

cuentra constantemente en su vida de relaciones. 

En cambio, para que un niño ~ adolpscente .aprenda es. nec! 

sario interesarlo. Los intereses de la niñez y adolesceg 

cia son circunstanciales y transitorios, responden a fac

tores mis emocionales e instintivos que racionales. 

3. Tiempo.- Los cambios de tiempo, para los adultos, son di

ferentes al del niño, ya que parn el primero los int~r~a

los, tales como el de un afio, tienden a acortarse a medi

da que transcurre la vida. 

4. Experiencia.- El adulto, trae consigo una experiencia ri

ca y madura que condiciona el aprendizaje volviéndolo, a 

veces, más fácil, pero se hace indispensable que los me-
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1 1 
ros hechos se relacionen con este trasfondo de experien--

cias,. 

Pero al niño o adolescente hay que proporcionarles expe-

riencias para crear habilidades, destrezas, hábitos y ca

pacidades para la vida adulta. 

S. Temores y angustias frente al aprendizaje.- La tensi6n y 

las presiones bajo las cuales deben aprender los adultos, 

afectan al proceso de aprendizaje. Al·parecer una gran -

ansiedad puede ayudar al adulto a aprender hechos simples 

pero más allií de éste ni ve 1 t icndc ;1 obstruir el nprendi :!!_ 

je. Las mujeres son más propensas que los hombres amos

trarse perturbadas por la tensión y la ansidead en cual

quier situación. El temor y la ansiedad afectan a los 

adultos de un modo diferente en cuanto a la eficacia de -

su habilidad para el aprendizaje. Por consiguiente, la -

utilización de métodos y procedimientos ideados para cen

trar su interés y provocar su relajamiento es una función 

importante del docente, que debe brindar situ;ciones ~n 

las que pueda concretarse la mayor cantidad de aprendiz~-

je. 

Por su parte, los niños en condiciones normales, descono-
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cen la tensi6n, no hay presiones que perturban un proceso 

de aprendizaje que se debe ir desarrollando en forma abso-· 

lutamente natural. 

6, Voluntad.7 La asistencia de:¡. adulto, es voluntaria en la 

mayoría de los casos, y está condicionada por un motivo 

práctico: el adulto tiene libertad para marcharse si consi 

dera que no recibe lo que, desea, cosa que el niño de nues

tra sociedad no puede hacer, ya que los padres lo mandan a 

la escuela de manera obligatoria y en ningGn momento puede 

dejarla. 

7. El adulto tiene desventajas que debe superar: ca1ubio:; rs;i

col6gicos, desventajas psicol6gicas provenientes de preju!. 

cios, normas y hábitos establecido~, fatiga resultante de 

todo un dia de trabajo anterior a la clase. 

A diferencia de el niño y adolescente quienes no tiene pr! 

juicios (si los padres no se los inculcan desde pequeños), 

está en un periodo de formulaci6n de hdbitos y normas de 

vida, su actividad central es el estudiar. 

B. Beneficios~- El adulto experimenta una scnsaci6n de urgen

cia con respecto al prend.izaje y a la escasez del tiempo 

de que dispone para ello: es un alumno impaciente. 

El niño y el adolescente tienen una concepci6n dircrcntc 
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ya q'ue
1
no1 pérsiguen ningún fin inmediato ni utilitario. 
1 

Todo aqu~llo que estl suficientemente motivado; lo apren

de. 

9. El adulto debe adquirir y retener un alto grado de con~ -

fianza en sí mismo y percibir una sensación de éxito en 

un grado mayor que los niftos. 

Hasta aquí, las diferencias fundamentales entre el adulto y 

el nifto en cuanto al aprendizaje. A continuaci6n se cnume-

rnrftn once principios que rigen 6ste Oltimo en los adulto~. 

3.3 ALGUNOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO DE ORIENTACION DEL 

APRENDIZAJE EN LOS ADULTOS. 

1. El adulto debe ser atendido en y desde la situación de vi 

da en que se encuentra. 

2, E 1 adulto posee un marco de referencia cultura 1 muy am

plio (experiencias, conocimientos, etc.) y el cual debe 

servir de punto de partida para cualquier nuevo aprendi

zaje. 
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3. El adulto siente la necesidad de integrar sus adquisiciQ_ 

nes previas con los nuevos conocimientos de percibir los 

resultados prácticos, utilitarios de su nueva formación. 

4. Favorece el aprendizaje de los adu~tos que todo aquello 

que aprende sea funcional y significativo. 

S. Toda experiencia d~ aprendizaje debe estar orientada a -

metas bien específicas. 

6. Toda experiencia de aprendizaje es compartida; el que 

aprende participa del proceso: 

7. Los adultos en general, han perdido el hábito de apren

der (de estudiar) de manera más o menos sistemática. 

8. Cada adulto tiene su propio ritmo de crecimiento. 

9. Existen condiciones externas (medio fisico y social, ha

bilidad de asesor, materiales, etc.) que condicionan el 

aprendizaje. 

10. Además también influye en fil, los factores internos (per 

sonales). 
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11. Hay factores de orden psicosocial como la ansiedad, el te 

mor a lo desconocido que influyen en el aprendizaje. 

Todo lo que hasta aquí se ha mencionado, debe tomarse en 

cuenta para llevar a cabo el proceso de Capacitación; más 

aún, debe considerarse al elaborar el ~aterial de apoyo para 

el mismo. 

Entre éste último se encuentra el material escrito,·dentro -

del cual puede ubicarse el manual, tema central del apartado 

siguiente. 
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3.4EL MANUAL COMO MEDIO EDUCATIVO PARA LA CAPACITACION ELABO~~DO 

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA CAPACITACION 

DE LOS TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS. 

El proceso de li comunicación se vale de varios medios que -

han sido adoptados por la educación para facilitar la enseftan 

za-aprendizaje, por lo tanto, en la Capacitación se hace uso 

de ellos. 

Pueden citarse a'la T.V., el cine, la radio y el material es

crito, como medios que permiten apoyar un conjunto de accio

nes que llevan al aprendizaje. 

Estas acciones pueden ser: 

- Introducción al aprendizaje 

- Orientación inicial del mismo. 

- Promoción de la retención 

- Provisión de oportunidade~ de d~sempefto y retroalirnenta--

ción. 

De entre los medios a los cuales me he referido en lineas an

teriores, la Capacitación se apoya principalmente en el mate

rial escrito, es decir, en revistas, periódicos, textos de -

consulta y manuales e~pecialmente diseftados para permitir al 

ca~a¿itando avanzar en sus estudios en forma autodidacta; pe-
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ro el más utilizado en el Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP), ~entro capacitador de 'los trabajadores de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) es el manual de capacitación. 

Este puede definirse como el escrito que relaciona informa

ción de un área específica; promueve y refuerza los conoci

mientos teóricos y prácticos que requieren los trabajadores 

para dar seguridad a su esfuerzo productivo. 

Cabe precisar que la importancia del manual de capacitación 

como. texto auxiliar, es su utilidad en e.l proceso de capaci

tación, siempre y cuando satisfaga las siguientes condicio

nes: 

la. Cuando se recurre a ~l como un medio para realizar el es 

tudio dirigido, e.s decir, cuando ayuda al capacitando a 

aprender por sí mismo, bajo la diiección del instructor. 

Za. Cuando no constituye un mero caudal tle conocimiento~ por 

memorizar, sino un conjunto de estímulos promotores de -

actividades como la reflexión, la curiosidad científica, 

la investigación, etc. 

3a. Cuando.no se emple.para,para exigir repeticiones pasivas. 
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4a. Cuando sirve para iniciar, formar o robustecer hábitos, 

habilidades, capacidades y actitudes. 

Sa. Cuando con él no se pretende sustituir al maestro. 

6a. Cuando el instructor se sirve del contenido del manual 

para promover la crítica de lo que se lee. 

7a. Cuando la selecci6n y claridad de su contenido, estimula 

el interés por seguir aprendiendo. 

Ba. Cuando su contenido es fuente de actividades para el ca

pacitando, mediante el planteamiento del problema y sug! 

rencias de ejercicios. 

9a. Cuando éste mismo contenido, tiene congruencia dentro de 

su variedad. 

10a. Cuando por sí mismo es un manual de trabajo o bien, se 

completa con un cuaderno de ésta índole. 

11a. Cuando, e~ fin, es un medio real para el enriquecimiento 

de la experiencia del capacitando y le ayuda a formarse 

. un' concepto acerca de c6mo se ha . venido realizando 1 a 

construcción cultural del ámbito cotidiano en que vive, 
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Ahora bien, la mayoría de. los instructores de capacitación -

"que se enfrentan por primera vez a la tarea de preparar un 

texto de auoinstrucción experimentan dudas acerca de la for-

ma en que deben organizar su información y sobre los elemen-

tos tomar en cuenta para que ésta se constituya en un mate-

rial (de apoyo a la capacitación); es decir, en un material 

que, a diferencia del libro ,tradicional, en el que se "expo-

ne" o "demuestra" un contenido, que conduzca y estimule al 

lector para que interactQe con el conocimiento y ejerza los 

procesos de pensamiento que lo lleven a adquirir, retener y 

aplicar los conocimientos y habilidades propuestos''.(29) 

Ante esta circunstancia, el IMP, a través de su Gerencia de 

Tecnología Educativa (inmersa en la Subdirecci6n General Je 

Capacitación y Desarrollo Profesional) vio la necesidad de -

establecer un modelo normativo que orientara la elaboración 

de manuales de capacitación cuyo marco de referencia es el -

siguiente: 

"··.se toman como Marco de Referencia inmediato, estas tres 

orientaciones generales: 

(29) Heredia Ancona, Bertha. "La preparación de material Ji 

dáctico. Una aproximación metodológica al temaV 20 
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I. TECNOLOGIA EDUCATIVA.- Dentro del contexto de tecnología 

·educativa, se considera a la Capacitación como una Moda

lidad Educativa especifica y autónoma, con objetivos ptQ 

pios, cuyo contexto es organizacional y social, y su prQ 

pósito terminal es la superación armónica del individuo. 

II. EDUCACION DE ADULTOS.- La capacitación se enmarca dentro 

de la "Educación de Adultos", adultos concretos cuyo per 

fil psicosocial es necesario delimitar, para poder ejer-, 

cer eficientemente las actividades y acciones andragógi

cas pertinentes. 

III. ENSE~ANZA-APRENDIZAJE. La capacitación es un proceso de 

,ensefianza-aprendizaje, que pretende lograr objetivos: 

cognoscitivos, afectivos y psicomotrices, permanentes. 

Objeto 6stos (SIC), del estudio de las ciencias de la 

Educación, como son la Antropología, Psicología r Pedag~ 
gía". (30) 

Con base en estas consideraciones, se estableció la siguiente 

estructura did&ctica par~ los manuales de capacitación: 

( 3Ó) "Documento. Normativo par·a la elaboración de manuales de 

Capacitac·i6n del Instituto Mexicano del Petr61.~o'.' 



- PROLOGO 

- INDICE 

- OBJETIVO GENERAL 

- CAPITULOS 

OBJETIVOS 

INTRODUCCION 

CONTENIDO 

RESUMEN CONCLUSION 

EJERCICIO DE AUTOEVALUACION 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- APENDICE 

- so ~ 

En el PROLOGO "se manifiesta la importancia del contenido de 

un manual en relación a los objetivos generales de la Insti

tución que repercuten en el desarrollo de la industruia y pa 

ra el desarrollo social". (31) 

El INDICE "es la lista de los capítulos tratados en un ma-
. . 

nual con un orden de páginas". (32) 

( 31) IMP 26 

(32) Idem 
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"La In:t:roducción General del Manual, es la explicación o re

ferencia de antecedentes, datos generales, importancia, he

chos, etc. del contenido con el fin de ubicar ai capacitando 

en un marco general". (33) 

EL OBJETIVO GENERAL se defin~ "como los propósitos amplios -

del Manual, como la meta qua orienta las acciones tanto de -

los ins true tores e.orno de los capaci tandas". (3 4) 

.En cuanto a los objetivos por capítulo, "se les puede defi

:nir como los enunciados explícitos de las acciones que los -

capacitandos aprenderán al término del estudio de un capítu

lo y que se alcanzarán al finalizar un período corto''.(35) 

"Para elaborar la introducción de cada capítulo es necesario: 

mencionar en qué le beneficia la lectura del capítulo; roen-

clonar la relación que guarda ... con los demás ... ; mencionar 

brevemente el contenido del capítulo".(36) 

El capítulo comprende"· .. el contenido el cual debe organi-

zarse convenientemente para que resulten relaciones que de-

ben existir entre sus elementos con el contenido total".(37) 

-------------
( 33) Ibídem 29 ------. 
( 34) Ibídem 32 

(35) Ibl'.dem 36 

( 36) Ibídem 41 

117\ Th.f'A ... -
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El Resumen-conclusi6n, ofrece 11uiia visi6n de conjunto de lo 

est~di~do y en ocasiones insistir en los puntos más relevan

tes del capítulo". (38) 

En los ejercicios de autoevaluaci5n "su funci6n más que eva- -

luatoria, pretende ser reforzamiento del aprendizaje, e in-

tentan lograr que el capacitando repase lo fundamental del -

capítulo en forma de ejercicios". (39) 

Por último, las actividades compl
0

cm~ntarias, .sugieren "acti

vidades extra- curso, qu,e per¡ni ten1 aplicar, reafirmar o ampltar · 

los conocimientos obtenidos".(40) 

Al final del manual, si es necesario, se agrega un ap€ndice 

que incluye material complementario al tema. 

"Esta normas dictan los linenmien tos generales a los que de-

be sujetarse la elaboraci6n de los manuales, que se forman e! 

pecíficamente para prestar los servicios de. capacitaci5n a· 

Petróleos Mexicanos y Terceros".(41) 

------------
(38) !.:!~!!! 
(39) Idém 

(40) !.~~!!! 
( 41) !.~!:!~!!! 5 
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Hasta aquí el modelo de la estructura didáctica de los manua

ies de capacitación que se elaboran en el IMP (ejemplo de un 

capítulo de ellos, puede verse en el anexo# 1). 

La experiencia ha demostrado que este tipo de estructura has

ta cierto punto con ~1lendend:i!a.·academicista, probablemente si! 

va a los profesionistas que· trabajan en PEMEX, pero no consi

dera que gran parte del personal que opera ·en ese lugar posee 

estudios básicos de primaria (si es que los tiene}, por lo -

qae apenas si sab~ leer y escribir; por lo tanto, no le inte

resa, por principio de cuentas, leer la gran cantidad de obj! 

tivos específicos que se le presentan, por lo mismo, tampoco 

la información tan densa que se maneja en el manual. 

Esto ha sido mutivJ para que en el IMP contin6e la preocupa-

ción por mejor~r ln calidad de sus manuales. Por ello, al a

te~der esta necesidad, me permito presentar una propuesta que 

contribuya a elevar cualitativamente la estructura que es mane 

jada en los manuales, tratando de tomar en cuenta aspectos co 

mo los anteriormente mencionados. 



CAPITULO IV 

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURA DE UN MANUAL DE CAPACITACION DI 

RIGIDO AL TRABAJADOR OPERATIVO DE PEMEX, APLICANDO LA TECNO

LOGIA EDUCATIVA. 

4.1 MARCO TEORICO-METODOLOGICO. 

Dentro de los limites estructurales.en l~s que nos situamos 

en Am~rica Latina, la búsqueda de alternativas que permitan 

el desarrollo de la capacitaci6n como acto de conocimiento 

(acci6n que ejerce el sujeto sobre un objeto de estudio para 

conocerlo, descubrirlo y transforma~lo), es la preocupación 

que ha guiado la propuesta de la presente investigaci6n . 

. Este ac~o de conocimiento conlleva al descubrimiento de un -

determinado objeto de estudio, situando a 8ste dentro d~ una 

realidad socio-econ6mica, cultural y polftica para que al 

descubrirlo (conocerlo) se pueda·actuar sobre él, transfor

mándolo y transformándonos a nosotros mismos. Sin embargo, 

ésta no es una tarea fácil debido a las implicaciones socio

politicas que presenta el diseño e implementoci6n de una capa

ci taci6n que vaya en esta dirección. 

11 
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Una vez establecido lo anteiioi, ~s·conveniente aclarar que 

el marco te6rico-metodql6gico en .que me baso para la propu~~ 

ta de la aplicación de la T.E. a la estructura de un manual 

de capad tación dirigido al personal operativo del ámbito me 

trolero, e'stá diseñado tomando en cuenta las posturas de Go!!. 

zalez, Glazman y Prieto, en el caso de Tecnología educativa, 

y en Freire, para efectos de Capacitación. 

Así, se establece9 tres postulados a considerar para la es

tructuración del manual: 

1) Los capacitandos deben ser tomados como sujetos .Y no como 

objetos en el proceso educativo; 

2) El objeto.de conBcimiento está determinado Pº! la prácti

ca que se desarrolla den~ro de la estructura social en la 

que se v,ivt;; 

3) La metodología empleada para el conocimiento del objeto -

de estudio debe responder a las exigencias que imprime la 

capacitación tomada· como un actB de cpnocimiento. 

Tomando en cuenta estos po,tulados., es necesario plantearse 

las siguientes preguntas antes de comenzar a elaborar un ma

terial de apoyo a la capacitación, en el presente caso, un 

,¡ 
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manual: 

¿Para quiénes está dirigido el manual?,.es decir, ¿a qué 

estratos sociales pertenecen los capacitandos? ¿en qué 1u 

gar se ubican dentro del proceso de, producción?. 

De acuerdo a los contenidos del material, ¿qué es lo que 

se pretende ensefiar?, ¿qué relaci6n guarda este contenido 

con la prácti~a social ejercida por los capacitandos?; 

¿para qué instituci6n trabajo y cuáles son sus finalida

des económicas y políticas?, ¿cuftles son sus posibles es

p~cios l{bres en los que se puede llevar a cabo una educ~ 

ción que posi~ilite el acto de conocimiento? 

¿Qué tipo de alternativas, encaminadas hacia la transfor

maci6n social, es posible plantear a lo largo del proceso 

de capacitaci6n?. 

Precisamente, es con hase en cstns prcguntns que ~e hdn (~r

mulado los tres punt~s principelcs,·antes mencionados y que 

engloban los tres elementos escencialcs del acto d~ capncit! 

ci6n' cómo acto de conocimiento: sujeto, objeto de estudio y 

metodología, y que necesariamente deben considerarse en la -

elaboraci6n de un manual de capacitación,, 

" 
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Pero hay que considerar que las respuestas a las preguntas 

formuladas, son complejas por su propia naturaleza r estin, 

en gran parte, determinadas en la concepción que se tenga 

del proceso de capacitaci6n y de la forma como cada quien se 

sitQe dentro de éste, mediante un compromiso. 

Así por ejemplo, alguien que se desenvuelve dentro de una 

concepci6n tradicional de la capacitaci6n, y que esti encar

gada de elaborar manuales para la misma, tendrá siempre pre

sente que el objeto central de su labor pedagógica, es la 

transmisi6n de sus conocimientos a sus capacitandos, transmi 

tir, es decir, "depositar" un conocimiento en ellos; decir

les lo que se debe hacer, sin tener en cuenta a quién se 

transmite, esto es, que se dirige a sujetos que son capaces 

de participar en el proceso de su propia capacitación. 

Generalmente, el instructor que ejerce esta práctica de cap~ 

citaci6n, olvida que trabaja con personas - hombres y muje

res - que deben ser tomados como sujetos de su propia educa

ción, ya que tienen una prlctica y poseen una capacidad de 

análisis y es ésta la que los posibilita para ser sujetos 

cognoscentes, sujetos activos en el proceso de capacitación, 

que de esta manera es un proceso creador de conocimientos. 

En este caso, se vacían conocimientos en el manual de capaci 
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taci6n sin procurar la pnrticipnci6n de los ~apacitand0s, se 

contribuye a que persista un tipo de capacitación transmisi

va (bancaria) basada en un acto pasivo, en el depósito y en 

la recepción de conocimientos. Aquí lo que importa es prod~ 

cir individuos saturados de éstos. El instructor (el que -

elabora el manual), es el único sujeto activo en la transmi

sión de ·conocimientos, es el que sabe y el capacitando, por 

su parte, es el objeto pasivo, el que·no sabe. 

En cuanto a T.E. se refiere, el instructor enumera una serie 

de objetivos (formando una lista interminable), en los .:ti.1les 

se basa para elaborar el contenido del manual, pero tomando 

cada uno como conocimiento independiente respecto a otro y 

sin ubicarlos en la totalidad del objeto de estudio; esto es, 

no contempla el contexto social donde se inserta éste, ni la 

prlctica de los capacitandos que hacen uso del manual. En -

este sentido el instructor (no el alumno) se convierte en el 

único que sabe y su transmisión no es presentada como un de

safío que puede posibilitar la problematización de la inform!!_ 

ción que se est§ depositando. 

Pero obviamente, él debe transmitirla, dándole así la oport~ 

nidad al capacitando de conocer en dónde se sitúa ésta. 

Aquí lo que se cuestiona es el conocimiento estático, fijo, 

aquel que no desafía al educando a re-hacer el conocimien.to 



de acuerdo a la práctica efectuada o a efectuarse, por le 

mismo, las actividades o ejercicios que se sugieren er. el ma 

nual, son concentradas únicamente en su contenido teórico. 

El segundo caso es cuando se está consciente de que se traba 

ja con personas que tienen una práctica, la cual puede ser -

analizada a través de métodos y técnicas pedag6gicas, cuyo 

fin es, de esta forma, el permitir dicha práctica, la cual -

debe constituir la base misma del ·proceso de capacitación. 

A este tipo, puede llamársele capacitaci6n participativa. 

De esta forma, ya no es el instructor el único que sabe y el 

capacitando el que no sabe sino que la capacitaci6n se vuel

ve un proceso cognoscitivo, en donde cada uno aporta según 

su práctica, para la creación de nuevos conocimientos, así, 

deja de ser una transmisión de los mismos para convertirse 

en un acto de conocimiento. 

El descubrimiento de un objeto de estudio está obviamente, -

limitado por el grado de desarrollo cognoscitivo que tenga 

cada uno de los participantes en dicho proceso. Por ello 

aqui los objetivos del contenido del manual, se establecen y 

definen una vez que se tenga conocimiento de la gente que va 

a participar en el proceso de la capacitaci6n, es decir, su 

situación social, educativa, laboral, económica, tratando 

11 
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as! de que el contenido sea un todo bien estructuraJo. qu~ -

permita cuestionar el por qué ciertas actividades productivas 

requieren de cierta atenci6n, por ejemplo. 

Para ello, se intercalan prácticas que tengan que ver con el 

desempefio diario del trabajador que se est~ capacitando y que 

usa el manual; se utiliza el lenguaje apropiado al mismo, es 

decir, el cotidiano; se le hace sentir la importancia que su 

labor tiene para el bienestar propio, de la familia, de su 

instituci6n y de la naci6n; etc. 

Resumiendo, en la concepci6n transmisiva de la capacitaci6n -

no !te verifica. un acto de conocimiento. En ella, s6lo hay un 

sujeto de 'estudio' -el instructor-, pues los capaci tandos son 

. considerados como objetos no pensantes, sobre los que hay que 

vertir conocimiento. El descubrimiento del objeto sólo puede 

ser hecho por el primero. El segundo no tiene nada que apor

tar en el proceso de conocimiento, por lo mismo el contenido 

del manual, es una serie de conocimientos sin hilaci6n, que -

el capacitando memoriza y que a la hora de intentar ponerlos 

en prfictica en su trabajo, no sabe cómo .. 

Muy diferente a esta posici6n, es el hecho de analizar cómo se 

va a comunicar los conocimientos que lós capacitandos no sa

ben a través.del manual (sin que esto· quiera decir que sust! 
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tuya al instructor, ya que s6lo se trata de un facilitador), 

y buscar de 6sta forma c6mo hacer 6ptimo su desarrollo, Esto 

da como resultado una estructura de conocimieritos dinámica y 

dial6ctica, permitiendo la participación de las personas en 

su capacitación, como sujetos cognoscentes, creadores de co

nocimientos e interactuantes con su sociedad. 

Es esta postura la que se deriva do las concepciones de los 

autores mencionados al principio del presente capitulo (y de 

los cuales se describi6 su concepci6n en los capitulas II y 

III), por lo que será la que su~tente la propuesta para la 

aplicaci6n de la T.E. en la estructura de un manual de capa

citación para personal operativo de PEMEX. 

Pero antes, se pasará a describir cada uno de los.tres ele-

mentas escenciales que interviene~ en el proceso de capacit! 

ción, siguiendo el hilo rector de esta posici6n. 

SUJETO 

Con esto quiero referirme a que los capacitandos son sujetos 

de su propia formación. Esto implica que se ubica dentro -

de un tipo de sociedad concreta, con una histor:ia y una for

ma de organización socio-económica y cultural determinada, 

11 
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resultando, un encuentro dialéctico de la persona con la so-

ciedad en donde se desarrolla. 

En el capitalismo, que es la sociedad en la que se ubic~ a -

México, se ha plasmado un tipo de organizaci6n socio-econ6mi 

ca, política y cultural que predet~rmina, de una manera esp! 

cifica, la formaci6n del carácter en las personas. Esta or

ganizaci6n está cimentada en las leyes de la oferta y la de

manda, la propaganda, el consumo, la compra y venta de mercan 

cia, etc., asi, existen básicamente dos tipos de carácter so 

cial: el productivo y el im~roductivo. 

·El primero cstfi apoyado en toda forma de relaci6n humana que 

permite el surgimiento de encuentros con otras personas, sin 

que ellos imposibiliten la formaci6n o bien, dan lugar a la 

pérdida de identidad personal (elementos intrínsecos a la 

persona que le permiten ser ella misma). Esto no quiere de

cir que cada p~rsona no necesite de las dem&s para poder 

existir, sino que su análisis pone el acento en aquel tipo -

de relaciones que están orientadas a impedir el desarrollo 

individual. 

En nuestra sociédad, lo que predomina con respecto a ésto, 

son las relaciones que se establecen con base en la destruc

ci6n de la identidad personal. Lo que importa es triunfar -
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individualmente, acaparar para sí los beneficios sociales. 

Esta es la norma escencial que engendra dicho tipo de socie

dad y a la cual todas las personas deben de adaptarse si 

quieren ser "felices" y llegar a "triunfar". 

Frente a ésto, es necesario establecer una relación humana 

basada en la aceptaci6n de sí mismo y en la de los demás; y 

un rechazo a la estandarización, a la sumisi6n de la persona 

como objeto, a las leyes de la oferta y la demanda. 

Las dos formas anteriores, son maneras de relacionarse con -

el mundo, pero también son dos formas diferentes de conocer 

la realidad. De acuerdo a la postura asumida por cada capa

citando en favor de uno u otro de.estos dos conceptos, varia 

rá la forma en que ésta se expresa y se relaciona con el con 

texto congnoscitivo en que se desenvuelve. 

Sea cual sea la posici6n, el hecho es que ni el conocimiento 

es algo acabado, ni las predeterminaciones sociales impiden 

de manera absoluta el conocimiento. De una parte, el conoci 

miento que ya existe y que se puede adquirir, tiene que reh!_ 

cerse, recrearse, de acuerdo a la práctica que se ejerce de~ 

tro de uria situación determinada. Y por otra, el proceso -

de capacitación pu~de prmitir el conocimiento de las prede-

terminaciones sociales para que conociéndolas puedan ser 

transformadas. 
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Resumiendo, se tiene que el acto de conocimiento en un Qanu3l 

de capacitaci6n, exige que se desarrolle un proceso que per•i 

ta asumir, desde cada uno de los individuos y entre ellos, 

una postura crítica frente a la realidad, la cual debe permi

tir una práctica doble: 

1. La aceptaci6n de todos los que participan en el conocimien 

to como sujetos creativos del.mismo. 

2. El descubrimiento de las categorías cognoscitivas que de

terminen las formas de conocer la realidad. 

En uno y otro punto, se necesitan crear altermtivas para los 

manuales de capacitaci6n, que conjuguen esta doble dinámica. 

Y si bien la aceptaci6n de los capacitandos como sujetos en 

su proceso formativo es la base para que se dé el acto de c~ 

nocimiento, con esto no se puede dar por terminado éste. De 

lo que se trata es de comprender las implicaciones que a ni

vel metodológico, supone esta postura. A ello me abocaré en 

el elemento tres de la capacitaci6n. 

OBJETO DE ESTUDIO O DE CONOCIMIENTO. 

No puede hablarse de proceso de capacitaci6n sin que surja al 

11 



- 95 -

mismo tiempo el acto de conocimiento. Ya se anali=6 en el 

punto anterior, la problemática referente al sujeto cognosce~. 

te. Ahora se verá otro elemento que es necesario tener en -

cuenta en el proceso mencionado. 

Para ello, puede afirmarse, primeramente, que no existe un co 

nacimiento "objetivo" si por éste se entiende una desvincula

ci6n de una determinada práctica social, la cual condiciona 

la concepci6n que se tenga de la realidad, es decir, influyen 

la funci6n.que se desempeña dentro de la estructura social, 

las aspiraciones personales o grupales, la clase social a la 

que se pertenezca, etc. Todo esto está determinando de ante

mano la "objetividad"· del conocimiento. 

Lo que puede ser relativo ·en esta "objetividad" es el con.iun

to de tticnicas que se utilizan para conocer. No· es lo mismo, 

por ejemplo, que la participaci6n de los capacitandos en su 

proceso les permita conocer un objeto de estudio, dentro de 

variables meramente técnicas de la T.E., a que dichas t~cni

cas se utilicen situándolas dentro de un marco socio-econ6mi

co y político. 

De la primera postura resultaría un conocimiento "objetivo", 

sin un contexto hist6rico-político, sería una "realidad" en 

el vacro. Esto ha originado la idea, en algunos ingenuos, en 

otros astutamente; de lo que la capacitaci6n es neutra, dando 
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como consecuencia en los capacitandos y en los instructores 

un grado cada vez más avanzado de no participación política 

activa en la organización y en la toma de decisiones de su 

propia formación. 

Lo anterior lleva a sostener que la estructura social de do

minación y dependencia socio-política, que impera en México, 

no son entes abstractos, con los cuales se encuentra uno en 

la práctica capacitadora. 

Referente a ésto, solamente es importante constatar por el -

momento, el hecho de que la gran mayoría de la población del 

país, se encuentra marginada de los beneficios sociales que 

ella misma ha generado, quedando a merced de unos pequeños 

grupos que son los que toman decisiones socio-económicas en 

favor de sus intereses. 

De esto resulta un elemento fundamebtal en la práctica de e~ 

pacitación: la participación de los capacitadores-capacita~ 

dos, debe ir en sentido de buscar los espacios libres que se 

presenten .dentro de dichas estructuras sociales. Estos esp! 

cios "son aquellos que a pesar de una estructura rígida e im 

puesta desde afueTa, permiten una acción. La denuncia de e~ 

tas estructuras debe ir acompañadada del anuncio de otras 

nuevas, que posibiliten la (capacitación). Pero al mismo -
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tiempo, 6sta. debe permitir el anuncio y la denuncia de las es 

tructuras opresoras''.(42) 

Cuanto más claros sean los conocimientos en relación al con

texto desde donde se analiza el objeto de estudio, más grande 

será la capacidad de comprensión del mismo. 

METODOLOGIA 

En este punto se abordará el problema que gira alrededor de 

una metodología que está.apoyada en los fundamentos básicos 

de la capacitación participativa explicada anteriormente. 

De acuerdo a lo que se ha visto hasta ahora, se puede afirmar 

que el proceso de capacitación requiere del diseño de una me· 

todología, que parte de la realidad de los capacitandos, posi 

bilitándoles el descubrimiento de la misma para que al hacer· 

lo se descubran a sí mismos, como sujetos activos en dicho · 

proceso y dentro de esa responsabilidad. 

Dentro de la praxis de Freire pueden retomarse cuatro aspec

tos que pueden servir de apoyo para el diseño de la metodolo· 

(42·) Freire, Paulo. ~~~!2~-~~l~~r!l_E~r!_l!-~!~~r~~!~~ 

82-83 
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gías concretas de trabajo, Estos son: 

1. El universo temático. 

2. Las palabras generadoras. 

3. La codificación. 

4. La descodificación 

Si bien estos aspectos de la metodología freiriana están de

sarrollados en función de la alfabetizaci6n del adulto, su -

riqueza cognoscitiva rebasa el ámbito de ella y se extiende 

al propio proceso de la capacitación. 

1. El universo temático. En esta frase se resume el marco -

referencial, que a nivel socio-económico, político y cul

tural d~be ser conocido por los capacitnndos-instruct0res 

desde el principio del proceso. Si bien, en ~1 m~toJo de 

alfabetización propuesto por Freire se tiene la finalidad 

de sintetizar pálabras utilizadas por los capacitnndos p~ 

ra expresar el conocimiento que tienen de su reulldnd, r$, 

en sí mis~o, un proceso que permite ubicar el objeto de -

estudio en y desde la realidad vivida por ellos. 

El universo temático es el resultado de una postura que -

de.la aceptacióh de los capacitandos como sujetos do und

lisis que pueden servir para el descubrimiento de es~ un! 
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verso: a) el conocimiento de la realidad social; b) de la 

realidad econ6mica; c) de la realidad política y d) de la 

realidad cultural. 

La ubicaci6n de estos ·cuatro elementos de análisis, sin -

embargo, es· una tarea que fácilmente supera los recursos 

para la capacitación. De ahí que, lo ideal, sería el po

der hacer ésto en forma sistemática partiendo de estos 

cuatro elementos como base para formulación del contenido 

del manual de capacitación. 

Z. Las palabras generadoras. Una vez efectuado el estudio 

del universo temático, el siguiente paso consiste en tra

tar de detectar dentro de esta problemática tan compleja, 

palabras generadoras sobre las cuales es necesario profu~ 

dizar a lo largo del contenido. 

El concepto de palabras generadoras es tomado básicamente 

de y para la alfabetización. La selección de 6stas se h! 

ce con base en su riqueza socio-política, al mismo tiempo 

que en su riqueza fon6tica. De ahí que estas palabras d~ 

ban estar íntimamente relacionadas a problemas concretos, 

ya sean. lo~ales, regionales y/o nacionales. 

Las palaQras generadoras deben constituirse para los ins-



- lll~ -

tructores, en palabras clave dentro del vocabulario utili

zado por ellos. 

Para que sean generadoras, deben servir, como su nombre lo 

indica, para generar a partir de ellas, otras palabras con 

el fin de llegar al aprendizaje de la lectura y escritura. 

Este aprendizaje no puede ir separado de una lectura y una 

escritura del universo temático de los capacitandos. 

Pero; la pregunta que posiblemente puede hacerse, es la si 

guiente: ¿C6mo aplicar el método de las palabras generado

ras en una p~áctica diferente. a la alfabetizaci6n?. 

Se puede hablar, más que de palabras, de temas generadc>

res; conocido el universo temático de los capacitandos, di 

chos temas serán aquellos sobre los cuales se puede volv~r 

para rara su análisis profundo, a lo largo del desarrollo 

del tem~. De esta forma, habrá la posibilidad de situ~r 

el objeto de .estudio dentro de ln prlh:tica do !011 Nl11nrn· 

dos, la cual está ubicada dentro do unn os t r11c tu rn ~od n 1 

determinada. 

3. La codificaci6n. Esta os utilizada en In alfahvtlznrl6n -

~on el fin de que los educandos visualicen !ns pnlnhrns ~~ 
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neradoras. La codificación se define como la reproducción 

de una situaci6n existencial, que representa ciertos aspef 

tós de la realidad que se quiere estudiar, expresando así, 

''nl:llnentO's" del contexto concreto. Ella puede ser tomada como 

codificación del objeto de conocimiento sobre el cual se 

va a trabajar. PUede hacerse de diferentes maneras, según 

sea el canal de comunicación que se quiere utilizar. Para 

efectos del manual de capacitación, es de tipo visual por 

los que la codificación puede ser: pintura, disefio, foto-

grafía, gr6fica, etc. 

La importancia de esta codificación reside en el hecho de que 

debe ser tomada como un objeto de conocimiento sobre el 

cual es necesario profundizar. Para proceder al análisis 

al análisis de codificación, se.cuenta con dos niveles ana 

Uticos. 

El'.primer nivel se traduce en la estructura de superfici~. 

es decir, los elementos que constituyen visibloml'lllt' 1:1 -~ 

dificaci6n: lo que se ve. 

El segundo nivel permite llegar n la estructura de fondo, 

~·aquello que se va descubriendo en el an51isis do !11 cod! 

ficaci6n y que se relaciona con el universo tumdtlcu, 

/1 11 
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Aquí lo importante es la manera. como el instructor codifi 

ca la información del manual y la relación cognoscitiva 

que éste establece entre la codificación y el universo te 

mático. 

4. La descodificación. Es uno de los momentos más importan

tes dentro del proceso de capacitación. Se le llama así 

al debate que se realiza entre el capacitando y el ins- -

tructor con el fin de ir descubriendo la estructura de 

fondo de la codificación. 

DE AQUI LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR EL MANUAL SOLO COMO 

MEDIO, NO COMO FIN EN SI MISMO. 

En este proceso, el rol del instructor es fundamental. Su -

opci6n epistemológica debe de coincidir con su opción polit! 

ca. El posibilitar el análisis de la codificación, partici

pando con los educandos en este proceso, ha de llevar a la 

comprensión de las estructuras de opresión que impiden el c~ 

nacimiento crítico de la realidad vivida por los educandos. 

Esto es, la descodificaci6n debe permitir en los capacitan

dos y en los instructores, el conocimiento del objeto de.es

tudio situándolo dentro de su contexto social. Se debe acc~ 
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der a que los capaci ta.ndos se expresen en re laci6n al objeto 

de estudio, para que al ir conociéndolo pueda actuar sobre -

él transformándolo y transformándose a sí mismos. De ahí la 

importancia que tiene el saber situar dicho objeto dentro 

del univer~o temático de los capacitandos. 

Entre más se profundice en un objeto de estudio, más grande 

será la capacidad para analizar la relación entre el objeto 

de estudio y la realidad socio-econ6mica, política y cultu

ral de los capacitandos. 

Ahora bien, la implementaci6n de la metodología propuesta s~ 

lo puede darse dentro del diálogo._ el cual supone la existe!!_ 

cia de sujetos cognoscentes y un objeto cognoscible, unidos 

dialécticamente y situados (hist6rica-culturalmente) dentro -

de una estructura socio-política determinada. 

El diálogo, es este sentido, es una postura epi~temológ1c~ -

en la cual los !!Ujetos, rnodintizndo1' p11r un ob)oto t·111t1111~1;i ~ 

ble, buscan conocer crf ti camente unn pr8 et l co !lod a 1 , pu rn 

que conociéndola· puedan actuar sobre elln trunsforrnn11doln, 

En este sentido, dicho diálogo debe permitir quo lns humhr~s 

puedan conocer su mundo para particlpnr en su t~nnform11cl611. 

11 1 



Sin embargo, la funci6n cognoscitiva entre el sujeto y el ob 

jeto no puede reducirse a simples relaciones entre uno y 

otro. Esta relaci6n no.puede darse por terminada cuando el 

objeto de estudio se convierta en objeto conocido. 

La dinamización de las conciencias (el despertar de la con

ciencia crítica) que surge con el diálogo, debe conducir ta!!! 

bién a una acci6n·sobre la realidad, es decir, a una acción 

política. 

Siguiendo esta l~nea de pensamiento, en la capacitación par 

ticipativa las prácticas pedagógicas escogidas por los ins-· 

tructores-capacitandos, deben de ser pertinentes con una 

cierta pr§ctica que vincule a éstos dentro del contexto en 

que se desarrollen. 

Una vez establecido lo anterior y retomando la idea princi

pal de plantear alternativas capocitadorna do ncuerdo al co~ 

texto del capacitando, se tlcscrihlrn n 1:1111tlnuní:lt't11, l:1ll 1.'~·

racterísticas de los trabajadores n loR qtie vn tllrlgldo ~\ 

manual de capacitación del cual se hace ln propuc~tn npll~ull 

do la T.E. 
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4.2CARACTERISTICAS G~NERALES DEL TRABAJADOR OPERATIVO DE PEMEX 

Con base en la observación y en el trato diario con el traba 

jador, se dedQjeron las siguientes ~aractertsticas: 

1.- La mayor proporci6n de trabajadores operativos de Pemex, 

son de extracci'6n hu'milde (clase social baja); campesi

nos .y obreros· de sexo masculino. 

2.- Por ello, su manera de expresarse, es ruda pero sencilla 

y a base de modismos y dichos, 

3.- Su nivel escolar máximo es de sexto de primaria, por lo 

que tienen nociones básicas de lecto-escritura. 

4.- Por lo mismo, el aprendizaje del trabajo que desempeftan, 

es intuitivo o por imitaci6n, basado en la pr~cticn coti 

diana. 

S.- De esto se deriva que su 16gica de pensamiento sea el de 

preguntarse primero qu6 son las cosas y para que sirven, 

antes de saber c6mo estAn hechas. 

6.- De acuerdo a esta utilidad que d¡escuhra rn la11 co1111s, ~·11 

el intcr6s por conocerlas más. 

11 
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7.- Sin embargo, ven esta funci6n como.algo ajeno a otras que 

su compañeros puedan tener o del impacto que pudiera exis 

tir en su ámbito familiar y social. 

8.- Afin cuando no les guste ~u trabajo, lo siguen haciendo me 

cánicamente. para poder obtener ingresos y mantener a su 

familia y a sí mismo, esto, es, el estímulo por el cual 

trabajan es el econ6mico. 

9.- A pesar de la rudeza que pretenden.mostrar, el hecho de -

saberse trabajando en lugares en el que el peligro es in

minente (refinerías, pozos petroleros, carga y descarga 

de productos derivados del petr6leo, etc.), y adn de ha

ber enfrentado ese peligro, los hace comprensivos en los 

problemas ajenos a ellos (en el sentido de. que no los 

afecta directamente) prestando toda su ayuda y colabora

ci6n para la resoluci6n de los mismos, 

10.- Por su misma nctiv{dnd prdcticn, no tolorttn mucho tl~rura 

en un aula de instrucci6n escuchando a unu persona que 

les hable de lo que tienen que hacer y c6mo lo tienen que -

hacer te6ricamente. 

11.- Pero el hecho de sabor que puede snlir ndclnnte antl' un 

reto de capacitaci6n, lo hace tomar nuevos brios pnrn d~ 
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sempefiar su labor. 

12.- Les gusta festejar estos éxitos o desahogar sus fracasos 

"a la mexicana", es decir, ingiriendo bebidas alcohóli

cas en cuanto reciben su pago catorcenal (por cierto has 

tante seguido) 

13.- Respecto a su familia, les interesa mucho el reconocimien 

to de sus hijos y esposa como alguien duro pero triunfa

dor ante todo, 

14.- Y ante sus amigos, también les gusta ser admir:idc)s y vana

gloriados, permitiéndoles un reconocimiento social. 

15.- Su trabajo generalmente es manual y tiene que ver con ma 

nejo de maquinaria (válvulas, prevcntorcs, etc.) 
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•I. 31lHSCRTPCION llE LJ\ ESTRUCTURA DE UN MANUAL DE CAPACITAClON DI

R ](; fllO J\ 'J'RJ\BAJAllORES OPERATIVOS DE PEMEX. 

l.:1 propuesta que a continuación se presenta, está basada en -

tod11~ los concl~ptos manejados a lo largo de esta investiga

dún, dPl conocimiento que se tiene del campo de trabajo p~ 

trolero, y de las características descritas en el apartado an 

terior. 

Es necesario aclarar que este tipo de manuales no son de ens! 

fianza programado ni <le autoaprendizaje (sin que por e~o dejen 

de constituir un medio de consulta posterior a los cursos), 

sino que sólo os un medio de apoyo para los cursos de capaci-

1:1,·iCin, por lo que el instructor tendrá que participar en el 

us,1 dd rn i sm11 .i unto l·on 1 os capa e itandos. 

Así pues, esta propuesta es como sigue: 

INTRODUCCION GENERAL 

OBJETIVO DEL MANUAL 

ELEMENTOS SEf;IALADORES 

CONTENIDO POR CAPITULO 

SUGERENCI.'\S DE AcTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (por capítulo) 

ACT!VlDAll Gl~BAL. 

/1 
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INTROllUCCION GENERAL.- En donde de manera sumamente rápida 

y scncltla, se le presenta a1 capacitando los beneficios que 

puede ohtencr de la lectura y estudio del manual, asl como 

el contenido del mismo. 

OBJETIVO DEL MANUAL.- Aqui tambi&n se expresará de manera 

clara, precisa y concisa, los mismos beneficios y utilidades 

del manual para el capacitando. 

LISTA DE ELEMENTOS SE~ALADORES. - A manera de simholos que i~ 

Jiquen la actividad que el capacitando deberfi realizar. Es 

Je suma i.mportnncia quP el instructor familiarice n Jos cap~ 

citandos con estos slmbolos desde el principio, puesto que 

se irán presentando a lo largo de la secuencia temfttica del 

manual, para que en el momento en que los vea el capacitando 

identifique inmediatamente la actividad que deberá realizar. 

TambiEn es necesario que Estos simbolos sean uniformes pura 

todos los manuales de la especialidad operativa. 

Por ejemplo: 

...... ~.?""--.~ 

- Lea con cuidado 
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Comente con sus compañeros 

Pregúntese 

Escribo o dibuje 

Realice 

¡Peligro! ¡Cuidado! iAlcrt:i! etc. 

CONTENIDO. - Debe pnrt.i r de lo sencillo é! lo com!~lcjo, turwn 

do corno guia las siguie~tes preguntas: 

¿Cufil es el objeto de estudio? 

¿Qué es? 

¿Para qu€ sirve? 

¿Cómo funciona o 11tili za'? 

¿Cómo est5 compuesto, qu6 partes lo componen? 
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'l'nmhii."11, dl'hl' set• cscrñ i to con 1 et ras grandes y con párrafos 

cortos, hac i c11do uso ele gran c:rnticlnd de dibujos y recursos 

nrfiriros 4ue los ilustren, entre los que se encuentran los -

siml>Plos :111!.l!S tnl'11cion:i<los. 

!:11 (; 1, Sl' dt•hnf111 i11tcrcnlnr ACTIVIDADES Y EJERCICIOS práctj_ 

cos qttl' prob 1 l'lll<l ti cen situaciones para que relacionen inmedü1 

tumcntc lo que tcóricnmente se les imparte con su labor coti

,liuna y, más aún, ron su ámbito social y familiar. 

Además, só le harán indicaciones de seguridad en el momento 

que sen preciso, recordando la importancia de ello. 

Tambi6n deberd especificarse de qu6 manera está contribuyendo 

el contenido de crda capitulo para el logro del objetivo (be

neficio del conocimiento del contenido. De cstu manera so -

evita la enumeracJón fastidiosa y sectarista de objetivos es

Jll'CÍficos) Al mismo tiempo, se debe estnblecer un:i rc1ac16u 

entre ellos para ~ue al final del manual se aplique todo el 

conocimiento en una actividad total (por ejemplo, simulacro 

de un control de brote petrolero) y se analicen las implica

ciones que tiene en todo su contexto (laboral, familiar, so

cial, económico, político, nacional e internacional). 

Para ello, a cada momento, deberd establecerse la importancia 
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q111• til'lll' In lnhor y Ju supcraci6n del trabajador. 

SlJGl!RENClAS llE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. - Deberán colo-

rarst• ni final <le cada capítulo. Estas son con el fin de 

q11c• l'l lns vuelvan a palpar fuera del ámbito de capacitaci6n, 

111 111 i l iclad <lcl conocimiento que adquirieron a través del ma 

nu11J y lo vuelvan a consultar en caso necesario. 

Adc•míls, 1 es serv i rlín a manera de reforzar todo lo aprendido. 

No hay que olvidnr que, udn cuando son por cudu cup!tulo, d~ 

ben tener coherencia con las de otros y con el objetivo gen! 

rn J. 

i\C'l'lVTllJ\ll GJ.OBJ\J,, - Se colocar~ nl finnl de todo el manual, 

, ... 11110 yn se• c•.xpl i cñ en el apnrtn<lo de contenido y tcnder{i a · 

l'l' lac io11;1r todo el conocimiento adquirido a lo largo del e~~-

tudio del manual con una actividad diaria del trabajador y a 

cuestionar que importancia tiene el hnber aprendido eso, pa-

rn el mejoramiento de su realidad. 

No debe olvidarse en ningún momento, .de que el lenguaje ·que 

se utilice a lo largo del manual, debe ser sencillo y claro, 

formando pdrrafos cortos con letras grandes. 

Tambi€-n, es co1w0nicnte que el formato sea pequeño, "manuu-
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hle'', lme<lin carta o un cuarto, por ejemplo)·y delgado, pue! 

to que tienen la tendencia a enrrollarlo ·Y meterlo a su hol

sil lo del pnntal6n. 

t:n l'l n1wxo ·z, podrá verse un ejemplo de un capítulo, npli-

cunJo esta propuesta. 

No omito mencionar que, considerando al proceso de capacita

ci6n y a la T.E. como algo no acabado y en constante evolu

ci6n, esta estructura es suceptible de sufrir cambios de 

acuerdo a las necesidades que el momento socio-económico, 

cultural y politico indiquen. 



e o N e L u s I o N E s 

Ln Tecnologín Educativa es un arma sútil de las clases domi

nnntes, pues mediante ello, ésta transmite su ideología, con 

el fin de que lns personas actúen de la manera que conviene, 

haciendo que con esto se pierda la individualidad, pues im

planta una serie de normas, valores y costumbres a todo el 

grueso de la sociedad, creando a su vez, individuos pasivos y 

convencidos de que la realidad del conocimiento ya est5 dada 

y lo único que queda por hacerse es asumirlo. 

A este problema contribuye la transferencia de T.E. a México, 

que trae consigo la dependencia, mediante la implantación de_. 

modelos que no van de acuerdo a la realidad en que se nplirn,' 

creando con esto no sólo una dependencia local, sino hnstn iª 
ternacional, esto es, diversos autores de la T.E. como B.F. 

Skinner, Gagnfi, Tyler, etc.·• fundamentlndose en algunas teo

ríns conductista~ y cognoscitivistas, en la teoría general Je 

sistemas y en modelos de comunicación empresarial, han gener! 

do, a partir de una aproximación neopositivista y experiment~ 

lista, un conjunto de categorías teóricas y de técnjcas, cuya 

amplia difusión en nuestro medio educarivo ha sido posible 

por el apoyo Je organismos intcrnncionnles ligados a In cJucn 

ci6n y por la "hospi ta 1 i dnd" que n 1 gunos cent ros de i nves t ig~ 
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ci6n educativa y formaci6n docente le han brindado a dichas 

t6cnicas, ya que como espejos deslumbran a nuestro investig! 

dores al presentárseles la oportunidad de emplear modelos 

t6cnicos de corte eficientista y de supuesta neutralidad 

ideol6gica y científica. 

Este conjunto de t6cnicas, ha llegado a constituir en nues

tro medio una tendencia dominante i hegem6nica, al grado de 

ser el modelo pedag6gico que norma y orienta la crcnci6n de 

. proyectos y reglamentos para el diseno de sistemas educati

vos, aprobados por algunos cuerpos colegiados de nuestras 

ins ti tud onC's. 

Sin embargo, la T.E. ~uede representar una alternativa de so 

lución a la problemát1ca educativa en general, pero en la me 

dida en que se constitya en un medio y no en un fin y no co

mo el Onico medio de transmisión educativa. 

De lo contrario la interacción educador-educando quedaria r! 

<lucida al papel de auxiliar, obstaculizado el principal obj~ 

tivo de la educación que es el de formar personas capaces <le 

cooperar con el desarrollo del país. 

Al ser la capacitación una forma de educaci6n de adultos, 

tambifin en ella se aplica la T.E., pbr lo que se encuentra -
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en la misma situación que la descrita anteriormente. 

Por ello, se requieren de los esfuerzos de profesionales para 

integrar un cuerpo de técnicas, procedimientos, métodos y si! 

temas disefia<los y probados para nuestra propia ideosincracia, 

siendo necesario: 

que se parta de una contextualización concreta, histórica 

y social, en la que están inmersos los capacitandos. 

que se tomen en cuenta los procesos afectuales y no sólo 

los intelectuales de los individuos. Que se incluyan ele· 

mentos latentes implícitos, no sólo las manifestaciones ex 

plícitas. 

Apoyarse en los estudios pertinentes en torno a los efec

tos que está causando la importación de modelos incoheren

tes con nuestro realidad. 

De aquí que la propuesta para la estructura de un manual de -

capacitación, como una alternativa para el mejoramiento del 

proceso mencionado, se haya basado en éstos puntos y haga hin 

capié a cada instante en ellos. 

Algunas de las principales nociones o categorías teórico-téc-
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nicns en que se basa tradicionalmente la T.E. y desde las 

cuales conceptualiza el proceso de capacitación y opera so

sobrc él, sort las que se expresan a continuación, anteponié~ 

<loles otras categorías basadas en el segundo concepto de 

'l'.ll. que considero <lentro <le la propuesta: 

Ante la noción de conducta observable (objetivos especí

ficos) del capacitando se contrapone la noci6n de rela

ci6n sujeto-objeto, como identidad transformadora del co

nocimiento, y la noci6n de problematizaci6n <le tareas, c~ 

mo elemento desencadenante y estructurante del aprendiza-

je. 

Ant0 la funci6n de control A~e tiene el instructor, de 

los estímulos, conductas y reforzamientos, para modelar -

el aprendizaje de los capacitandos, concretada en los "m!!_ 

ero-programas" de mo<lificaci6n de repertorios profesiona

les (planes y programas de estudio. po objetivos) se con

trapone la noci6n o par dialéctico: capacitando-instruc

tor; teoría-pr6ctica; aprendizaje-investigación-transfor

mación y de sujeto-objeto concretados en un proyecto o 

contrato, entre instructor y capacitando para el aprendi" 

iajc individual y grupal. 

Ante la noción que la T.E. tieqe d~l apreridizaje en que 
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exacerva lo individual del proceso y descontextualiza al 

sujeto de su medio social excluyendo por tanto el aprend! 

zaje grupal, se contrapone la noción de aprendizaje sig

nificativo en lo individual, social y epistemológico. 

Ante la noción de atomización y control del aprendizaje co

mo sistema y de su medio ambiente, se contrapone la no- -

ci6n de ~onstrucci6n teórico-estructural del conocimiento 

y de su relación con una sociedad de clases o con la arti 

culación histórica de formaciones sociales. 

Ante ln noción de evaluación en 'cuanto control y retroali_ 

mentación del sistema o de codificación del sujeto a pro

ceso, se contrapone la noción de autogesti6n, autoevalua

ción y de evaluación del proceso de trabajo individual y 

grupal histórico y socialmente determinado, a través de 

las actividades y cuestionamientos que se le van presen

tando a lo largo del manual. 

Asi pues la T.E. puede ser una alternativa para mejorar el 

proceso de la capacitación y de los medios de los que se vale 

ésta, entre ellos el manual; el punto es ~l no tomarla como 

neutra, sino como inmersa en todo un cotexto histórico, socio

económico, politice y cultural, evitando así la tecnocracia 

(eficientismo). 



A N E X O 

En éste, se presenta la introducción general, 

el obj~tivo general y un capítulo del manual 

Sistemas de Equipo R'y TP con la estructura 

manejada hasta ahora en el IMP. 
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INTRODUCCIÓN, 

Este manual prett•mle d~rle la informaci6n.necesaria so-
hre los sistemas ae <listribuci6n de ngua,·aire; combustible,
cléctrico y fluido <le control, siendo éstos indispensables p~ 
ru el desarrollo de su actividad como ayudunte operario espe
~ialista, perteneciente al 6rcu de mantenimiento de la Geren

,_. 1 il ''" hi•fl/11 .ic i (,11 y 'I 1· r111 i n;11 i 611 di' l'nzo~;, 

Es importante qut• ustctl note los beneficios oue le puede 
brindar esta informaci6n~ no pasando por alto ning6n detalle
para que se le facilite su aprendJzaje y Jog~e así buenos re
sul tndos en el c11mpllmi.0nto de sus funciones. 

E~tt' munünl sc ha claborado con la experiencia de nlgu-
nos con~nftcros Je su 6rea y con ln colahornci6n dcl Instituto 
Mt•.\i.ct1llL' tl<:!l í'dn~lt·o, tnitanclo de hrintlari.e los conoclmien-
tos indispensables y ncces:irios para el dcsempefio de su cate

goría. 
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OBJETIVO GENERAL 

!~ir ~ conocer al ayudante operario especialista los siste-

mos de distribuci6n de agua, aire, combustible, eléctrico y de 
fluido de control, utilizados en los equipos de R¡iparoci6n y -

Tt•rminac:i6n de l'o:os que pertenecen a Petr6leos Mexicanos. 
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CAPÍTULO 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

OB,JETTVOS. 

J<lentlficar4 J;1 funci6n y <lescripci6n de un sistema -
<le dJstribuci6n <le ngua utlllza<lo en los ~quipos de -
Rcparaci6n y Tcrminnri6n de Pozos. 

Reconocerá la operación y mantenimiento del si~tema -
de distribuci6n de agua en los equipos de R. y T.P. 

INTRODUCCHlN. 

Usrcll que.desarrolla o desarrollará ln categoría <le ayu
dante operario esperialista es necesa~io que conozca un sist! 
ma de distribttd6n u<.> agua, así como su funci6n, operación y 

r.1antt'nimit'nto. 

Debemos considerar que este sistema es muy importante, -
ya que abastecerá del agua necesaria a los motores de combus
ti6n interno, sistema de frenos del malncntc así como para la 
preparación Je los fluidos <le control que se usan en la inter 
venci6n del pozo; no debe olvidarse que para el aseo personal, 
est<.> sistema abastece a la caseta - comedor y trailer habita
ción. 

6 
. 1 l Nos introduciremos a e mo opero este sistema y ~n que --

consJ stc su mantenimiento para evitar retrasos en el desarro
llo del trahnjo. 

7 
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SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA 

FUNClllN: 

La funci6n principal Jcl sistema Je Jistr:ibuci6n de 

apua es la de ahastecer el ugua suficiente paru sa

t isfnccr todas las ncce~iJudcs de las distintas uni 

Jades que operan en el equipo, tales como: 

- Moton·s de combusti6n interna. 

- Sistrma de frenos del malacate. 

Así como para preparar fluidos de contiol que se -· 

empleen en la lntervcnci6n. 

8 
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DESCRIPCIÓN 

El sistema de Jistrihuci6n de agua está integrado por: 

l. Tanque de almacenamiento elevado: 

,-
- - - ---~--:_ 

FB-106 

iL 
¡? 

" .. .. 
o 

BOMBA PARA AGUA 

Fig. 2 

El tanque de almacenamiento es cilíndrico y de una capa
cidad de 10m3 (10,000 litros), cu0nt.'l con un registro de 15" 
(38.1 cm.) de diámetro, una línea de llenado de 2" (5.08 cm)
tle diámet<o, una línea de rebosadero de agua de 2" ele diáme-
tro interior, una línea para drenado de agua de 2'' de diáme-
tro interior con una válvula macho. 

2. Línea principal de suministro. 

La línea principal es de 3" (7.62 cm), sale del tanque -

en la parte infer~or con una válvula macho, la cual controln
el flujo del agua de la línea; tiene una tee de. 3" para inter 

10 
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conexi6n de la red general. ERta línea continda su recorrido 
hasta llegar a un medidor de flujo; antes del medidor de flu
jo se encuentra una tee que desvía una línea con una válvula
macho, hasta pasar el medidor <le flujo. El medidor de flujo
cuenta con una válvula macho <le 3" en la entrada y otra a la 
salida, donde se conecta con la linea que detiva y continúa -
hasta una bomba centrífuga. 

En la linea que sale de Ju bomhu hacia el tanque hidro-
llr311111•11 i··n ~"' •<11~·11"·1111;1 iw:t 1il11d11 1111 indic·;1dor ilr. prcsi6n -· 

tlel agu!l, que- cnv1n lu homh11 y v61vulu do rC'tencí6n para evi

tar el retorno del agua del tanque hidroncum6tico; el tanque 
hidroneumático cuenta con dos válvulas macho para drenarlo y 
una válvula de ~eguridad; del tanque continúa la línea de 3" 

co'n su recorrido hacia el freno hidromático," tiene una vál 
vula macho en la entrada del hidromático para controlar el 
agua en caso que se amerite quitar para ülguna reparación. 

~- Suministro <le agua al tanque hidroncumático, hidromá 
tico y malacate. 

F i g. 3 

11 
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Del hidromlÍtko sn]c unn lÍ.nen Je 2" de rt'torno ,Je- a,¡::ua 

con una viíJvu]a de> compuerta, la ruul t!chc· tener un orifirio 

tal;1draclo :1 ~" en ln compuerta y una v~lvula tic retención va 

que ele la línea princ.ipal do 3" sale una l.Í:nea antes de lle- -

gar nl h.idr0rniítico que se conecta con la del retorno. rar<i rorn 

PL'r l'l \'ací,1 Jcl agua al hidrom(itico la lfnca retorna h;1$tH -

t'l t:t!ll]Ut' ,k nlman'narni,•nto. 

"" i;; \Í11<'.1 ,¡,, .\'' q11t' 1;1 .1l h1dro111(itico lleva t.imlii6n 

:in;i :et' ,,,n :11i:1 r,"lu,-,-ic\n dt• I" dL' la cual sale una 1 fnea con 

un.1 \;Íl1ul.1 m;1dw CL'll 11•:1n~l!L'l'a ,[t> llll'dia p.·esi0n 1503-lti. Un 

'"'1:,•.:t<'l" -ll.'-16mad10,1111 t:onector :IJl··l6 hembra con un adapt~ 

,i,,r ~.'~>lt1 1· .in rl't<lSL'l],1 que va dórcc"laJl\\)Jltc al. t:imbo!' pri1~ 

, lj':li ,:;'! 111.iiac;1tt' para :-;u L'nl'ri:1111i,,nto. 

En J.i n1i:<ma 1 ín,'a ,k 3" 1 i:•1a lambi(11 ~ L·t·,una de ~'11:1~ 

.l'll rrdt1t.:cic'll al" con un;i v;11v1ila 111achn, l11H!lgucn1 de media 

prcs.i6n l~l1 :;-16,c<'l1L',:t,1r m.:icho ·1 L:~- i(J ,adaptador 202-l 6 para 

c'l talh111L' ,1,· reposici6n de l'1tfr\:1mit'nto dt'l mPtor .lc•l malac:1 

t<', !:1 t'tl:I tc'c' '°''ª rrduc,·ión ¡¡~¡¡;"con v6lvu.la ma,·ho,m:ing11c' 

r.1 1~,1:;-~. ,,,~wc:or 111:1cho 112-S,eone..:tor hé•mbr:1 ·lll-R,ad:1pta- · 

d.~r :ti~l-S qu,~ \'a d ircctamentr al supresor de· chbpa del mo · 

t0r ,¡,,1 mnlacate. La línc.:i retorna hasta l'l tanque de nlmaccna 

miento. 

La segunda línea de 3" que baja del tanque de almarcna-

micnt0 tif'nc t!lla tee que lleva 11n:i rc,l11cr .ión :1 Z" Je tl·,,1\lfo s¡¡ 

le una 'línea de 2" con una válvula mach<:> par~ n1ntro]ar rl 

flujo del agua, la línea continua y tlen" unn tcc de 2" con l'<' 

ducción a l",de ahí la línea continúa y tiene una v(ilvula ma-

cho µnra control del flujo; esta l fnoa r"ntini~a hasta l lrgnr a 

la unida<.! 1ll' servicio. 

12 
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4. !:iumini:;tru Je :1gua u caseta de scrvidc. 

,. ,. 

¡:¡f .. 4 

Donde tj f'lll' una ter de l ",un tramo de tu hería ~· una v61-

v11 la m¡¡cho al otro cxti·cmo de ta tcc de 1" tiene una rcducci6n 

:1 :1/11", dondL• sa 1 e un mtÍI t.ipJ e con 3 tce de 3/8" par:i fJbast1~- -

ccr los supr0~orcs de chJ~pa y llenar los radiadores de los -

motores tle cnmh, int. de las pl11nt:i.s de luz. Cada. línea lleva 

manguero 1503-8 con una válvula mncho,concctor 412-8 macho,c~ 

ncctur ~11-8 hembra y adaptaJor 2021-B. 

5. Suministro de ~gu~ a la bomba de lodos y motor. 

i:ig. s 



- 12 9 -

Dc la misma ~cgun<la línea de 2" de diámetro,con un codo 

y unJ v~lvula macho paru control del flujo y que tiene una 

tet• de 2" con reJucci6n a !",sale una línea al motor de la -

bomba de lodo con una válvula macho para control de flujo y -

una t.ec Je l" con rcJucci6n a 3/8" para el múltiple del motor 

donde lleva una v~lvula macho con 11na manguera JS03-8,concc-

tor macho ~12-8,concctor 411-R hemhra y adaptador 2021-8 para 

t'l t:'nfriamil'nto dl'l motor. Tambi6n lleva una válvula macho de 

.~ :\" ,.,,11 m;1n.~11t•r;1 .1503-8, conector m:icho 412-8, conector 411-8-

~~~~~J v JJJptad0r 2021-H para el supresor de chispa. 

111 ta m1~111.1 IÍ11t';1 dt' I" Jll•va tamhjén otra toe donde sn

¡,. 1111.1 1 í1i.'.1 <1•11 1111.1 1·,º1i1'11L1 madi<> pnr:1 ,:ontrol 1le flujo y -· 

1111.1 l'l'.!1:-.·11111 .1 .i 1S" p;1r:1 ,,¡ 1111iltipl1· tk enfriamionto de lo~; 

d:;t:1¡:1'" dt'I ~i~lt'íl1'1 hiddulicu de 1:1 bomba dt' lodos. 

h. :-;iu;1ini:;tro "'' agua a presas de succi6h y :isent:imien
t ,, . 

¡-·-,-.. --, 
1 f1" --~ 
L--~~c2i_.J 

fr-;:----.--· -¿;i 
1 

LLENADO A l'RDAS 1 
1" 1 

1 
1
• . ClltlA v1f mJ111f j 

~SA~~A!!mO _____ _J 

Fig. 6 

14 
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"'' di 6111L'tro también cuenta con 
una tC'1' dond1' !il' in!it:1l:1 un l'l'•lllci1lo a l" hacia las presas 

t\11111\L' llL'\';t una v:'Íl\uLt dt' 1·ontrol 1ln flu.io y una tee de 2" -

con un l"L'1\ucido a 1" h;11·ia 1as pres:i de succi6n, con una viilvu 

la macho para c11ntrol de flujo. 

En la ¡irc•sa de ,.11<.:c i611 la 1 Ínca c:1ll'nta con una tee y una 

1•:ílv1ila 111.11·h1•; la Jí1,...1 1«1111 i11(1a 1lc la tL"' ron un tap6n en el 

,. \ l t ,,11\ll • 

. . 
. ·,·r:.i '"un.l ¡.,,·,: lL,• ~" 1.'1'1\ 1,·dul·l·i6n \1 111 ~,una válvula macho 

l'·'~·.; :1\,;1~¡,,,·,,r 1'1 1·i\·r.1.J,q· _¡,. 11,do!i, y ron un tap6n L'nc1 otro 

extremo de la linea. 

Sumi1;i,:tro d1' :t\:lla .1 c:1sct;1 de material químico Bom

\1¡¡ ,·,·111 ríf1;g¡¡ r mot<>i combustión interna. 

F:Lg. 7 

DL' 1:1 l.Ítwa dl' ~ 11 ,q\lc ~;uministra a¡:ua a las prcsas,se -

c1ll'nta con una 1h·riv:1c ión (tn·) con reducci6n a 1" hacia la · 

c:1~cta de matl'rial q11fmfro;l'n 1:1 tub1el'Ía til'ne una tee del l" 

l'lln reduci1h1 a 3/:;",,\,• ah.( !i•' .1lim1·Hta una línea con una tee 

l s 
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y una vllvul.1 macho para su control, manguera 1503-8 conector 

mach~ con0ctnr hPmbra y adaptador pura el circuito de cnfria-

miento Jcl motor comb. lnt. de la misma tc0,y contin6a la tub~ 

da dl' 3/~" ron válvula macho y manguera 1ci03-8,conector macho, 

concct,1r hC'mhra y .11laptador para el ~11presor de rhi:;pn Jol mo

tor comb. int. d,· ia bombn centrífuga; y a lii vez parn el en-

friamil'nlo '1<' 1<1 pn'nsa t':;topa 1ll' ln bomba centrífuga. 

16 
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El sistema de distril111ci6n de agua en lo~ equipos de r,·-

1·.irnción y tt•rmi11.icj6n dr pozos es de suma imporLmci11 para -

q111.-
4 ~Jt.· JJL•vcn :.1 1...<Jl>(J J:t'.'l <;p1_1;.11.:.iun·-~· t.:·!1 lo~et¡iJ!~'~·· !°':~· .. 1:·r ::·:~· 

•' - ....... ,l ' j '~ . 

1111;1 \'\':, f f,.n1,.; los t:ilHfllt'S lk alnwccnamient1J, dicho t;is 

1,·111:1 s1•1;Í tlpt•1."111,, ;1 l r:il't~:; de 1 ltH·ns dl' conducci6n (t11hcda:; mnn- -
.1:111•r:1, •• ,·0111•\tll11t·sl 1· v;Íl\'11!;1~ dt' control a diferentes conju!! 

111~ dt•I <'q11i1•'» lalt•s l'Plllt': 

• 1 ii d r 11111 ;Í t i e <1 • 

1•n 1'1· 1 :1111i1•11tl1 bn I atas 

l:cnjunto de :nalacat l'nfriamicnto motor dl~ 

cornbusti6n interna 
suprcsorC's de chispu 

Lnfriamicnto motores 

--- combusti6n interna 

l:a:::l' t ;t Jl' "'' rv i e i o 
~uprcsorcs <le chispa 

l:nfr i ;uni ento motor combust i6n i ntl'l'nn 

,:11pn'~º r de t·h i ~pn 

•. ·11fri;u11icntl> v:'Í.sta¡."!os clC' l:.t bomba de 

' .. 1111.ll~.1·.·· 



Presas 

Ca.seta de 
Material químico 

Caseta Comcuor 
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Para la pr .. p:11;1.-ii•a de· i'l11id11!; ,¡,. 

control 

Enfr~amlcnto mot.or cn11d;11•:ti6n in

terna. 

supresor <i(' '11 i ~· p·• 

hombn l"l'nt rÍl:•··.1 

Para as~n ~1·! 

18 



MANTENIMIENTO 

DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

El muntrnimiento de este sistema consiste en: 

___ _.,[.a va r pC'r i6di cnmC'ntc: 

- 134 -

•Tanqut:' principal (instalado sobre lu casetu de herra--
mienta)· 

-Tanqu<' lil' al macc11amil'nto secundario (hidroneum6 t i.co) 

___ _,_Evitar f1tg:1~ t'n: 

•\'!Í l v1tl as ,1¡. pa:;o o c,1ncxioncs (r<.'aprctfindolas) 

•Reapretar C'l prensa rstopa de la bomba centrífuga 

-----cnmbiar r proteger: 
•V5lvula~ detcriorndas. 

•Las entradas y salidas de las mangueras de los puntos -
de interconexi6n pHru evitar la entrada de impurezas ca 
da ve: que se desmantele el equipo. 

19 
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RESUMEN CONCLUSION 

En ~stc capítulo ustcJ aprcndi6 la funci6n y distribuci6n -

d,• un ~i:;tl'ma de agua usado en los equipos de R. y T. l'. Me-· 

,tianh' la dt':;cripc:ión, supo su distribución ayu<lado de un dia
¡!ram.1 ,¡u,• ,¡,. hor L'll adelante os nt:'cesario que no olvide, ya .... 

•llll' ,·,111 la :ll'ud:1 dL' 6stt' conoció la opt•raci6n. 

!\L'C\lt'r<k <JllL' mantt'nimicnto consi~te en luvar l'l tanque -- · -

pr11~•i\•.1!, d r.1tll]t1L' <k alma,·cn,1miL'nt.o, t'Vitar fuga·; en d!l-11-

·,,¡,; .k r.1""· ,·,1111hi11 d,• m:rngucra~ y v(1lrnlas <lctt•r.iorndas, pn> 

tq:L'l' las ,•ntradas )' :;::il iJas Je las 111angul·r~"' ,¡,, los put•nt.<'" 

<k int..::r,·,111,~xi6n; ;1s:í c:umo 1 .. ·apretdr el ¡H,nsa <':;topa de la 

homba cl'ntdfug•t para evitar fugas. 

20 
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EJ~RCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 

\Inri fic¡w.• si comprc:nd ió, 

1 i l' r l l l 1" 1 

INSTIUIL:ClllNI::., C:timpll'tt' las :·dgllil•nll'S prl'gunta:· .. 

l. 1:1 t. je-

lh' l'(llllll r\lnl"ión pi'Ílll'ipal nha:;tcct'r ,Jl' ag\la il las -

di:;t int:1« unid:1dl·:• dl· un t•quipn. 

qllc l'S l·ilímlrico con c-.1p:1cid~d de !Orn3. 

:;, l1tras unidadl'!' que intl').:rnn este s1,;tt•111:1 son C'l ~•umi 

nbtro ,k agua al t·nnque ______ , ---------· _ "! 

4. El suministro de ngua :1 la---------- de----·-"! 
son ltnid:1dC's do11tlc C'Stc sistcmn intcr-

Vi C'l\L'. 

~. !'ara 1 :1s 1•pcr:11: i ont's dl' ostt' sistt•mn se rcqu icrc 1 a 

y 

• 



Ejt•rcicio 2. 

íNSTRUCCWNES. Coloque dentro del p11r6ntesis el inciso 
corre:;ponJientc a la respuesta correcta. 

l. El hidromátjco es operado por el sjstema de 
distrlbucl6n de agua y pertenece al conjun
to. 

a) Caseta de servicio b) Malacate e)' Bomba de lotlos 

L:1s ¡ll'esas ut l 1 izan estl' ~ i stc'ma de aguu en 
su opl'!'ación p;1r¡¡ 
a) El enfriamiento del Motor de combusti6n
interna bl El supresor de chisp:1 e) La -
preparaci6n- de fluillos de control. 

3. Pnrn dar un buen mantenimiento. en este sis
tema hay que lavar peri6dicamente 
a) El tanque principal b) El tanque de ul 
maccnamiento secundario e) El tanque prim!!_ 
rio. 

4. Hay qul' cambiar 
n) vri1vulas deterioradas b) prensa cstopn
de la homba c) concxlones. 

s. Son las partos que se deben proteger para -
evitar la t'ntrada de lmpurezns catla vez que 
se desmantele el equipo. 
a) Válvulas de paso 9 conexiones b) la bom 
ba centrífuga e) Las entrntlas y salidas de 
las mangueras de los puntos ele intcrcone--
xi6n. 

22 
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Ejercicio 3. 

lNSJ'IWCC IONES. ldvnt i fique caua una de lus unidades que 

aparecen en los siguientes diagramas. 

• 138 • 
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A1·11Vlf1¡.\DES - COMPLCMENTAil!AS 

l'.1111 ;1•i,.;,, ,11· su .liagr:1111:1 l'ra11• di.' ('XJllil.'.:11' a un r11111pa 

1i.1'1' 1 11:.1,•d mi:;nw l.1 di:.t1ihuri1í11 dt' L·stc :;i::t11 1•1:1. 

' l.ir;i "•.11111111, b11:-.q111' ,.¡ :•i:.t1•ma .¡,. dis1r1hul'iÓ11 de 

;1¡:11.1 ' 1·11111¡1r11l'IH' s11 :q1r1·11d ¡ ;'.:l.il'. 

2-1 

/1 



A N E X O 2 

En €ste se presenta la introducci6n general, 

el objetivo general y el capítulo I del mis

mo mnnun l dol nncxo 1, pero con 1 n nucvn os

t n1~·tura. 
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1 N T R o D u c c I o N 

CINCO DE LOS SISTEMAS DE CUYO BUEN FUNCIONAMIENTO DEPENDEN 

MUCHOS OTROS, SON LOS DE DISTRIBUCIÓN DE: 

- AGUA 

- AIRE 

- COMBUSTIBLE 

- ELÉCTRICA y 

- fLUfDO DE CONTROL 

Y USTED, COMO AYUDANTE OEPRARIO ESPECIALISTA LO SABE, PUES SI 

NO SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, PUEDEN 

OCASIONAR ACCIDENTES QUE AFECTAN GRANDEMENTE A SU VIDA, SU L~ 

GAR DE TRABAJO Y A SU FAMILIA QUE VIVE CERCA DE DONDE USTED -

LABORA, 

PoR ESTA RAZÓN, EN ESTE MANUAL SE HAN REUNIDO LAS EXPERIEN

CIAS DE VARIOS DE SUS COMPAÑEROS PARA QUE' USTED CONOZCA PARA 

QUE SIRVEN ESOS SISTEMAS Y CÓMO FUNCIONAN Y ASÍ PUEDA DARLES 

UN MEJOR MANTENIMIENTO, EVITANDO USTED ASf, GRANDES DESGRA

CIAS, 

RECUERDE QUE SU BUENA LABOR E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON 

SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO, SON IMPORTANTES PARA EL DESEMPEÑO 

11 
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ADECUADO DE OTROS TRABAJOS Y PARA FOMENTAR UN AGRADABLE AM

B l ENTE EN SU ÁREA, 
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OBJETIVO GENERAL 

BRINDARLE A USTED, AYUDANTE OPERARIO ESPECIALISTA, LOS CONO

CIMIENTOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, -

AIRE, COMBUSTIBLE, EL~CTRICA Y FLUIDO DE CONTROL QUE LE PER

MITAN MANTERNERLOS EN BUEN ESTADO PARA SU FUNCIONAMIENTO 

ADECUADO, 

11 
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ELEMENTOS SENALADORES 

Los s IMBOLOS QUE A CONT INUACI'óN SE LE PRESENTAN, LE IRÁN IMDl 

CANDO LAS ACTIVIDADES QUE USTED DEBERÁ IR REALIZANDO A LO -

LARGO DEL ESTUDIO DEL MANUAL. EL INSTRUCTOR LOS IDENTIFICA

RÁ JUNTO CON USTED, 

LEA U OBSERVE 

COMENTE CON SUS COMPA~EROS 

ESCRIBA O DIBUJE 

REALICE 

PREGUNTE SE 

( 1 1 
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C A P I T U L O l 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

COMENCEMOS POR SABER: 

lGlUÉ ES?: 

lPARA QUÉ SIRVE?: 

EL PRIMER SISTEMA QUE IREMOS IDENTIFICAN 

DO SERA EL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, PERO 

NO POR ESO, LOS DEMÁS NO SON IMPORTANTES, 

Poco A POCO USTED SE IRA DANDO CUENTA 

POR QUÉ, 

Es UN GRUPO DE TANQUES Y DE CONEXIONES A 

BASE DE VÁLVULAS MACHO (~) Y TEES (TUBO 

EN FORMA DE T) , 

PARA ABASTECER EL AGUA NECESARIA A LOS -

MOTORES DE COMBUSTIÓN, EL SISTEMA DE FRE 

NOS DEL MALACATE, PARA PREPARAR FLUfDOS 

DE CONTROL, ETC, Y EVITAR SOBRECALENTA

MIENTO, 

IMAGfNESE QUE EL AGUA NO LLEGA A UN MOTOR 

QUE ESTÁ FUNCIONANDO CONSTANTEMENTE 

lQUÉ CREE QUE PASARÁ? 

COMENTE SU R~SPÜESTA CON SUS COMPAAEROS Y 
LLEGUE A UNA CONCLUSIÓN, 
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SEGURAMENTE DENTRO DE SU RESPUESTA, MEli 

CIONÓ USTED EL PELIGRO EN EL QUE S~ EN-

· CUENTRAN SU PROPIA PERSONA, SU LUGAR DE 

TRABAJO Y SU FAMILIA SI NO SE ENCUENTRAN 

EN BUENAS CONDICIONES CADA UNA DE LAS -

PARTES DE ÉSTE SISTEMA, YA QUE EL SOBRE

CALENTAMIENTO PROVOCARÍA UNA EXPLOSIÓN, 

PERO USTED, 'QUERRÁ SABER COMO FUNCIONA ESTE SISTEMA Y QUÉ PAR 

TES LO COMPONEN PARA QUE LO CONOZCA PERFECTAMENTE Y PUEDA MAli 

TENERLO EN BUEN ESTADO, 

EN EL ESQUEMA (f!G. l), PODRÁ IR IDENTIFICANDO POR LOS NÚME

ROS CADA UNA DE LAS PARTES DE ESTE SISTEMA, ADEMÁS DE QUE LOS 

VERÁ DESPUÉS DE CADA EXPLICACIÓN, 
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Su OPERACIÓN ES COMO SIGUE: 

- SE LLENA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO (1) QUE TIENE UNA CA

PACIDAD DE 10,000 LITROS (10 M3), 

'- - ---
1 

¡------i--1 
1 
1 

12'' 
~" 

IOMIA PMA AIUA 

-w- VALVULA MACHO 
".PULGADAS (2,54 CM) 

.. 
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- DESPU~S, SE ABREN LAS VÁLVULAS NECESARIAS PARA QUE PASE 

EL AGUA HACIA DIFERENTES PARTES DEL SISTEMA, COMENZANDO 

POR LA LINEA PRINCIPAL DE SUMINISTRO (2) 

ESTA SALE DEL TANQUE POR SU PARTE INFERIOR Y SE CONTINÚA 

HACIA UN MEDIDOR DE FLUJO Y UNA BOMBA CENTRIFUGA QUE PER 

MITEN CONTROLAR EL IMPULSO Y PRESIÓN DEL AGUA, 
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- LiNA VEZ QUE HIZO ÉSTO PODRÁ ABRIR OTRAS VÁLVULAS PARA PER

MITIR EL FLUJO DE AGUA HACIA LAS OTRAS PARTES TALES COMO: 

+ AL CONJUNTO DE MALACATE, TANQUE HIDRONEUMÁTICO E HIDOMÁ

TICO (3), QUE PERMITEN EL ENFRIAMIENTO DE BALATAS Y DEL 

MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EVITANDO.AS! CHISPAS QUE -

PUEDAN PROVOCAR INCENDIOS, 

¡--
1 11 

! 

1 

.... 
,~ 

" J 

JI 



- 151 -

+A LA CASETA DE SERVICIO (4), PARA EL ENFRIAMIENTO DE MOTO

RES DE COMBUSTIÓN INTERNA Y TAMBIÉN SUPRIMIR LAS CHISPAS 

QUE PRODUZCAN AL CALENTARSE, 

,. , .. 
,, REMOLQUE 

¡ IJ'jéllaaJ.T'iQ.Qti_ - --.. 
!Va'' ~. 
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~A LA BOMBA DE LODOS'Y MOTOR ,(5) QUE AYUDA AL ENFRIAMIENTO 

DE OTROS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Y DE VÁSTAGOS DE 

LA BOMBA DE ÉMBOLOS, 

/1 11 

:1 
'\ 
:¡ 

:1 
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+ A LAS PRESAS DE SUCCIÓN Y ASENTAM! ENTO (6) PARA LA PREPA

RACIÓN DE FLUIDOS DE CONTROL, 

r--;----, 
1 ¡... 1 
L __ .!!!í~!!!:.. J 
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A LA CASETA DE MATERIAL QUÍMICO, BOMBA CENTRIFUGA Y MOTOR 

DE COMBUSTIÓN INTERNA (7), EVITANDO EL SOBRECALENTAMIENTO 

DE ÉSTE ÚLTIMO Y ENFRIANDO LA PRENSA ESTOPA, 

A LA CASETA COMEDOR Y TRAILER HABITACIÓN (NO APARECEN EN 

EL ESQUEMA), PARA EL ASEO PERSONAL 

DESPRENDA CADA UNA DE LAS FIGURAS DE LAS 

PARTES DEL SISTEMA Y PÉGUELAS EN UN PA

PEL GRAND! O CARTONCILLO, UNIÉNDOLAS TO

DAS HASTA FORMAR UN ESQUEMA COMPLETO, 

EN QUÉ AFECTARIA A SU FAMILIA LA FALTA 

DE AGUA A LAS PARTES DEL SISTEMA POR UN 

MAL MANTENIMIENTO, 

• 1 
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PARA QUE NO SUCEDA ~STO, ES NECESARIO 

QUE USTED, JUNTO CON SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO, MANTENGAN EN BUEN ESTADO ESTE 

SISTEMA. 

A CONTINUACIÓN SE LE PRESENTAN SUGEREN

CIAS PARA ELLO: 

- ~ CON FRECUENCIA EL J8NQUE DE ALMACENAMIENTO P.RINCIPAL 
(INSTALADO SOBRE LA CASETA DE HERRAMIENTA) V EL SECUNDARIO 
(HIDRONEUMÁTICO, PARA EVITAR QUE CUALQUIER IMPUREZA TAPE 

LOS CONDUCTOS), 

- REAPRIETE LAS VALVULAS DE PASO o CONEXIONES y LA .e.B.EHSA DE 

ESTOPA DE LA BOMBA CENTRfFUGA PARA EVITAR FUGAS, 

-~ LAS VÁLVULAS DETERIORADAS, TAMBI~N PARA EVITAR FUGAS, 

- PROTEJA LAS ENTRADAS y SALIDAS DE LAS MANGUERAS EN su l[[E.R

CONEXION, PARA EVITAR QUE PENETREN IMPUREZAS. 

'1 



• 
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lSE HABÍA PREGUNTADO QUE AL HACER ÉSTO, 

ESTÁ AYUDANDO AL MEJORAMI~NTO DE LA LA

BOR QUE SE DESEMPEÑA EN TODO PEMEX Y DE 

LA ECONOMÍA DEL PAf s?, 

lCóMO O POR QUÉ SUPONE USTED QUE SEA 

ESTO?, 

COMENTELO CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO, 

Asf PUES, SU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE 

PARA LOGRAR EL BENEFICIO DE LA SEGURIDAD 

LABORAL Y FAMILIAR ADEMÁS DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL PAfS, 

PERO NO OLVIDE QUE ELLO SE LOGRA NO SÓLO CON EL MANTENIMIENTO 

ADECUADO DE ESTE SISTEMA, SINO TAMBIÉN DE OTROS COMO ES EL DE 

AIRE, QUE SE VERÁ EN EL PRÓXIMO CAPITULO, 



• 
• 
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ACTIV I DP.DES COMPLEMENTARIAS 

- IDENTIFIQUE EN SU ÁREA DE TRABAJO CADA 

UNA DE LAS PARTES DEL SISTEMA DE DIS

TRIBUCIÓN DE AGUA, 

- JUNTO CON SU EQUIPO DE COMPAÑEROS DE 

TRABAJO, REAPRIETE LAS VÁLVULAS O CO

NEXIONES DEL SISTEMA, 

- LAS QUE VEA DESGASTADAS, CÁMBIELAS POR 

OTRAS NUEVAS, 

- VERIFIQUE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE -

ELLAS, 
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