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I N T R o D u e e o N 

Si educar significa formar al hombre durante el largo 
peri6do de su adolescencia, si el hombre puede entenderse 
esencial•ente como productor de bienes, "espirituales" y 
"materiales•, si esta producci6n (como por otra y el consumo) 
puede dar- tan s61o en la comunidad humana y si, por lo 
tanto, el hombre es productor en cuanto ciudadano, es decir, 
aquel "animal politico" de que hablaba Arist6teles, entonces 
es de gran importancia hacer un estudio sobre la relevancia 
que tiene la educaci6n en el desarrollo de toda la vida del 
hombre y principalmente en la etapa más critica, que es la 
adolescencia. 

Todos consentimos la idea de que la educación es un 
aspecto de importancia vital en la vida de los pueblos, desde 
los albores de la existencia en que se realizaba de manera 
espontánea y asistemática, hasta en la actualidad, donde no 
solo se efectüa de una manera deliberada, sino con una gama 
de modalidades, métodos, técnicas, procedimientos, 
estrategias pedagógicas y una serie de instrumentos diversos. 

La educaci6n incluye el proceso de aprendizaje y éste 
"es fundaAental en la vida del hombre". Casi toda la 
conducta humana es resultado de tal 1¡>roceso. Se empieza a 
aprender tan pronto se nace y se continüa aprendiendo hasta 
la muerte. 

De todos los seres vivientes, la criatura humana es la 
menos provista de tendencias instintivas en el momento de 
nacer. A partir de ciertos reflejos y tropismos sencillos, no 
hereda formas fijas de conducta. Empero, se caracteriza por 
una gran capacidad para aprender. El empleo de tal capacidad 
hace rica y compleja la vida del hombre pudiendo éste 
desarrollarse en diversos sentidos a tono en la naturaleza de 
sus experiencias. (Efrain Sánchez. Psicología Educativa, 
Pag. 465.) 

La educación como aparato de estado, como 
suprarestructura tiende a hacer una reproducción cultural de 
los lineamientos que rigen a un determinado modo de 
producción. 

Muchas veces la educación se torna impositiva, es decir 
se le imponen al educando desde formas de pensar hasta 
conductas y conocimientos. 

Hechar una mirada a la educación en nuestros dias, nos 
lleva a la simple observación de la crisis educacional en que 
se vive; por el simple hecho de mirar el alto indice de 
reprobación y deserción dentro del proceso educativo de las 
instituciones escolares, por el bajo rendimiento magisterial 
frente al grupo, además la pobre organización escolar (desde 
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programas obsoletos hasta técnicas pedagógicas arcáicas) • 

Los esfuerzos en la enseñanza pueden acelerar el 
aprendizaje, pueden también frustrarlo o anularlo por 
completo, o simplemente hacer que se debilite. 

El resultado de una educación 9ue sirve a la clase en el 
poder (clasista) son los altos indices de reprobación y por 
lo tanto deserci6n entre otros igualmente graves. 

Se pueden ver disfilando por los centros educativos 
miles de educandos y pocos son los que se ven coronados con 
el éxito, y si muchos van quedando por el camino. 

Para analizar los al tos indices de reprobaci6n y 
deserci6n basta tomar como muestra una generaci6n de alumnos 
de nivel •edio superior de alguna instituci6n educativa. 

Para ser más concretos este trabajo hablará 
especificamente de un centro educacional a nivel bachillerato 
llamado Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de 
servicios No. 194 (CBTis 194) y sus problemas con la 
reprobación, abordando como asignatura experimental la de 
Dibujo Técnico. 

cuando el alumno cursa los primeros semestres de 
estudio, se da de manera grave el fenómeno de la reprobación, 
dando como resultado la deserción a un 50% de la población 
que ingresa; es decir, que de 500 alumnos q;ue ingresan se 
inscriben 250 al tercer semestre (dato obtenido del control 
escolar) . 

Es relevante conocer también las asignaturas que mayor 
indice de reprobación presentan; se9un las estadisticas de la 
oficina de control escolar las asignaturas de matemáticas, 
fisica, quimica y dibujo técnico (en el caso de 
laboratoristas clinicos y técnicos en electrónica) son las de 
mayor dificultad para su aprobación y asimilación. Ahora bien 
en lo que respecta a la signatura de Dibujo Técnico, con la 
eXJ¡>eriencia que da la docencia e( el ser profesor de tal 
asignatura por diez años consecutivos se puede decir que el 
grado de dificultad es menor y que sin embargo los grupos 
llegan a no acreditarlo. 

E~ dibujo técnico se define como el lenguaje de la 
industria, puesto que el cualquier parte del planeta, quien 
sea conocedor del dibujo técnico que posee una forma de 
lenguaje universal cornprendera por medio de lineas 
especificas, mensajes de construcción ra sean arquitectónicos 
industriales o diseño de dibujos cotidianos, sin necesidad de 
conocer el idioma del pais donde se encuentre. 

Prácticamente hablar de forma general del dibujo técnico 
nos podernos remontar a etapas prehistoricas, en donde el 
hombre a través de dibujos puede corninicar y expresar 
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sentimientos, acciones, ritos, etc. El dibujo nace como forma 
de lenguaje por medio de lineas rectas y curvas y sigue 
siendo en nuestros dias una forma de comunicación más 
especifica como lo muestra el dibujo técnico. 

Ser profesor de una asignatura como el dibujo técnico 
significa trabajo "horizontal" con posibilidades de superar 
únicamente las condiciones de trabajo; sin embargo, el 
docente obtiene a partir de la experiencia una sensibilidad 
general emplrica hacia los procesos académicos. 

Lo más importante que sucede en la escuela es el 
resultado de la interacción entre personas; alumnos y 
maestros son inteligencias, no máquinas de ensei'\anza y de 
aprendizaje, son seres humanos completos y por lo tanto con 
necesidades especificas que solo la experiencia puede llevar 
al profesor a conocerlas. 

Una de eaas necesidades es pues la creación de un texto 
de autoestudio de Dibujo Técnico que ~ermitió reducir el alto 
nivel de reprobación, además de participar en la creación de 
material didáctico para el sistema de educación abierta en el 
área de técnico en electrónica. 

uno de los principales objetivos del Programa Nacional de 
la modernizacion educativa es el de abatir el alto indice de 
reprobación y desercion en nuestro subsistema educativo, 
coadY\lvando a esta accción ; es que se vio la necesidad de 
experimentar una estrategia pedagógica que combatiera el alto 
indice de reprobación de la asignatura del Dibujo Técnico en 
el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de 
servicios No. 194 de Cd. Ayala. 

La creación del texto de autoestudio de Dibujo Técnico se 
da con todos los implementos que abordan dentro del estudio 
de la licenciatura de Dibujo Publicitario que son: atracción, 
interes, deseo, acción y fijación del conocimiento. 

Se crea toda una situación de investigación al plantear la 
hipotesis de que dicho texto bajará el alto indice 
de reprobación , se hace la elección de la muestra, se sondea 
la aceptación o no aceptación de un texto de autoestudio, asi 
como también las causas muy propias del plantel sobre la 
reprobación y la deserción. 

Los resultados son favorables al contemplar que el 
conocimiento plasmado en el texto de autoestudio de Dibujo 
Técnico con todas las características arrriba mencionadas, 
facilita el aprendizaje de los alumnos experimentales sobre 
la asignatura y además lo hace con mayor rapidez y retención 
que en los estudiantes escolarizados. 

Adelante pues, adentremonos en este modesto trabajo de 
investigación en donde se analiza algo sobre educación y sus 
grandes fantasmas •.. la reprobación y la deserción. 
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CAPITULO I 

QUE ES LA EDUCACION 

EDUCACION Y PRACTICA DE LA EDUCACION. 

Si los educadores cobrasen conciencia del escaso 
rendimiento de su enzeñanza, también verían la necesidad de 
modificar, de transformar su técnica de trabajo, lo mismo que 
el campesino, ligado a la guadaña ancestral, la abandona el 
día en que tiene la posibilidad de adquirir una segadora 
mecánica. si los maestros conservan sus viejos instrumentos 
es, por una parte porque todavía les suponen una eficacia 
mayor de la que t1enen y, por otra parte, porque todavia no 
se les han ofrecido técnicas e instrumentos de sustitución 
más prácticos y mas sencillos. (FREINET, Celestín. Técnica 
Freinet de la Escuela Moderna. Editorial siglo XXI, México 
1986, pag. 24). 

Todos consentimos la idea de que la educación es un 
aspecto de importancia vital en la vida de los pueblos, desde 
los albores de la existencia humana en que se realizaba de 
manera expontánea y asistemática, hasta en la actualidad 
donde no solo se efectúa de manera deliberada, sino con una 
gama de modalidades, métodos, técnicas, procedimientos, 
estrategias pedagógicas, y de una serie de instrumentos de 
indole diversa. · 

El género humano no podría sobrevivir sin las técnicas 
de uso, sin las técnicas de trabajo (arte mecánico) y sin el 
comportamiento adecuado entre los individuos que conforman 
una sociedad (arte de convivencia). Con ésto último ase9ura 
el respeto, la colaboración y la solidaridad que garantizan 
la iusticia en su ambiente social. Con el primero cubre la 
actividad productiva que alivia sus necesidades de alimento, 
calzado y techo. Por consiguiente, el hombre se ve motivado a 
preservar de alguna manera el acervo que le porporciona 
bienestar a él y sus descendientes. 

Aquella que ha permitido desarrollarse, multiplicarse, 
edificar ciudades y crear obras artisticas, y que es el 
conjunto de conocimientos empíricos o científicos, el cuerpo 
de costumbres y tradiciones morales o religiosas, el 
descubrimiento de técnicas económicas y organizacion 
politica, etc .•. , tendrá que ser conservado en el corazón y 
en la mente de las generaciones jóvenes. surge entonces, de 
manera inminente, la actividad educativa donde el elemento 
fundamental, falto en enzeñanza, es el educando; sujeto 
incipiente que, cual semilla germinará para dar frutos de una 
calidad acorde con la riqueza del terreno donde se siembre. 
El ambiente familiar y social de los hombres en la etapa de 
formación será el cimiento para su desenvolvimiento biológico 
y mental. 

"A la plantas las endereza el cultivo y a los hombre la 
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educación. Débi1es nacemos, y necesitamos de fuerzas; 
desprovistos nacemos de todo y necesitamos de asistencia; 
nacemos estüpidos, y necesitamos de inte1igencia. Todo cuanto 
nos fa1ta a1 nacer, y cuanto necesitamos siendo adu1tos

1 
eso 

1o debemos a a1a educación". (ROUSEAU Juan Jacobo Emil o gg 
.lA educación. pag~ 2, Editorial Porrua, S.A., México 1988). 

Para Juan Jacobo Rouseau, afamado filósofo ginebrino, 
son tres 1os maestros de los cua1es el educando recibe 
1ecciones: 
"La educaci6n es efecto de 1a naturaleza, de 1os hombres o de 
1as cosas. La de la natura1eza es e1 desarro1lo interno de 
nuestras facu1tades y nuestros órganos; 1a educación de los 
hombres es e1 uso que nos enzeñan éstos a1 hacer de su 
deaarro1lo; y 1o que nuestra experiencia propia nos da a 
conocer acerca de los objetos cuya impresi6n recibimos, es la 
educacion de 1aa cosas. (o.p. cit. pag. 2). 

De estas tres educaciones que distingue Rouseau, la de 
1a natura1eza no depende de nosotros, y de las cosas solo en 
parte estA en nuestras manos. La ünica que acepta nuestra 
organización es 1a de los hombres. 

La teoria pedag6gica nos enzeña que la educación como 
efecto de la acci6n de 1as generaciones jóvenes, es decir 
aque1la <JUª Rouseau 1lama "la de 1os hombres", opera con 
inf1uenciaa que se bifurcan en una acción dirigida y en otras 
espontánea; dicho de otra manera, tenemos una educaci6n 
informal y otra forma1. La primera no está controlada por 
instituciones especia1es, se presenta y seguirá presentandose 
en todo grupo humano, desde 1as tribus primitivas hasta 
nuestros dias, en diferentes formas de la niñez y 1a juventud 
adoptan costumbres y modos de vida semejantes como si fuera 
una accion refleja de los que los adultos hacen. La segunda, 
que algunos 11aman también la educación dirigida, conlleva un 
contro1, una regu1aci6n y una administración por parte de la 
instituci6n 11amada escue1a. 

"La escue1a está llamada a desempeñar e1 pape1 principal 
pues es innegab1e 9ue los pueblos mas ade1antados son 1os que 
cuentan con e1 suficiente nümero de escue1as convenientemente 
organizadas". (JIMENEZ y caria L. organización Escolar. Pag. 
13. Fernández Editores, S.A. c.v., México 1983). 

Antes de seguir haciendo conjeturas se puede pasar mejor 
a a1go que, en genera1, parece mas interesante ¿Qué es 
educar? ¿C6mo debemos definir el término "educaci6n11 ?., ¿es 
correcto hablar de instrucción o enzeñanza como sinónimo de 
educaci6n?. 

El diccionario hace 1as siguientes definiciones : 
Instrucción: acci6n y efecto de instruir o instruirse; caudal 
de conocimientos adquiridos; conjunto de reg1as para un fin; 
aprendizaje que hacen los soldados de la técnica militar. 
Enseñanza: Acción y efecto de enseñar; sistema y metodo de 
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dar instrucciones; ejemplo o suceso que nos 
experiencia o de escarmiento. 
Educaci6n: acci6n y efecto de educar; crianza, 
doctrina que se da a los niños y a l.os jóvenes 
urbanidad. 

sirve de 

enseñanza y 
cortesia, 

En las definiciones que ofrece el diccionario se aprecia 
como los términos que nos ocupan son utilizados para 
definirse entre si; no obstante hace una clara diferencia 
entre instrucci6n y enseñanza, y dice que aquella es el 
caudal de conocimientos adquiridos, mientras esta es el 
sistema o aetodo por alcanzar dicho caudal de conocimientos. 
Pero el término educación es colocado como sinónimo de 
enseñanza y doctrina; y las dos 61timas palabras -cortesía y 
urbanidad- nos sugiere que la educación es el resultado o 
bien el efecto de la instrucción y de l.a enseñanza. 

- 12 -
varaiaos ahora al significado etimo16gico que "se refiere 

al. sign ficado aunténtico, verdadero de las palabras". (Mateo 
M. agustín, ~tirnoloqlas Grecolatinas del Español. pag 13, 
Editorial Esfinge). 
Instruccion: Del latin "IN", por dentro; y "STRURE", fincar. 
Enseñanza: Del latin "SIGNUM", signo como señal; "IN", en. 
Educacion: Del latin "EDUCATIO, ONIS", que a la vez deriva 
del verbo "educaré", dirigir, guiar, encaminar, doctrinar. 

Se ~ueden hacer algunas interpretaciones interesantes de 
estas etimologías. Por ejemplo, en el caso de "instruir" se 
piensa en el hecho de construir un edificio en el espiritu 
del educando con tabiques de justicia, bondad, sabiduria, 
salud, deber, belleza, deleite, utilidad, a1egr1as, etc., es 
decir, con los valores axiológicos. Respecto a enseñanza 
(signum in) , gravar en el espiritu del alumno el sello, el 
signo de la verdad, de la valentía, de la franqueza, del 
vigor, de la fidelidad, de la exactitud, de la gracia, etc., 
que son otros de los valores axiológicos. 

Las investigaciones de la Psicología dirigidas al 
aprendizaje han proporcionado resultados en el sentido que la 
"enzeñanza" no es un proceso mediante el cual el maestro 
deposita los conocimientos en el alumno, sino que por acción 
del educador, el alumno adquiere las experiencias nuevas, 
(que los educandos no repitan de memoria 10 que oyen de las 
lecciones de un maestro o lo que leen en sus textos porque 
estariamos al margen de la enseñanza, ya que ésta es un 
conjunto de acciones a cargo del profesor cuyo proposito es 
preparar un terreno adecuado material y psicologicamente para 
facilitar el aprendizaje) . 

Pese a la profundidad de la semántica de "instrucción" y 
"enseñanza", revisten estos vocablos una significación de 
dimensiones reducidas comparadas en el vocablo "educacion". 

"Los conceptos de instrucción y enseñanza son más 
limitados en sus resultados educativos y el concepto de 
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educación es más amplio" (Najera H. Salvador. Legislación 
Educativa. Pag. 17, Nueva Biblioteca Pedagógica. México 
1985). 

En el apartado "educación• tienen la palabra los 
filósofos y pensadores. Dice, por ejemplo Nietzche: "educar 
es libertar•. La escuela ahora y siempre será un instrumento 
para la libertad. La educación tiene puestos sus fines en la 
formación de hombres pertrechados, capaces de convertir en 
realidad la conquista de sus derechos; hombres que sienten el 
ansia de cultura, hombres, en fin, llenos de fé, entusiasmo y 
optimismo en los destinos de la humanidad, que viven al 
servicio de la comunidad, llevandolas hacia un plano de 
superación constante, poniendo al servicio de la misma sus 
conocimientos, sus experiencias, su personalidad. 

La filosof 1a educativa del pedagogo Paulo Freire es cien 
por ciento una "pedagog1a del oprimido" y sus ideas 
principales son, que no establece formas de adaptación a 
nuestras sociedades, sino formas de romper, de cambiar y de 
transformar totalmente el estado anacrónico en el que vive la 
humanidad. Educar solo lleva un sentido genuinamente 
humanista cuando ésta taréa se encamina a procurar la 
integración del ser humano y su realidad nacional, cuando se 
propician las circunstancias para que emerja la creatividad, 
la busqueda, la independencia y a la vez, la solidaridad en 
el alma del educando, proceso basado en la erradicación del 
miedo a la libertad. 

Juan José Arreola, en su prosa oral conservada "la 
palabra Educación", dice "¿Porque nos hemos limitado a la 
educación libresca? ¿Porque cuando ensefiamos historia 
pecamos de historicistas?". Mucha letra y poca conducta digna 
de seguir. Mucha filosof1a, mucha poes1a, bella literatura, 
hermosisimo arte y sin embargo poco ejemplo cotidiano. 

Profesar una catedra, inscribirse en un curso, son los 
actos equivalentes que indican un comun afán de conocimientos 
por parte del maestro y alumno. As1 concebida, la relación 
entre universitarios reproduce la circunstancia humana del 
diAloc¡o socrático, que discurre dentro de la cordialidad y el 
entusiasmo. puesto que todos tenemos a nuestro alcance el 
saber depositado a lo largo de los siglos en bibliotecas, 
monumentos y museos, la apropiación de esa herencia universal 
solo depende de nuestra capacidad para recibirla. Nuestro 
espiritu crece a medida que le ponemos cosas dentro. 'l el 
pensamiento ajeno continúa y revive en el espiritu del 
alumno, cuando el maestro es capáz de actualizarlo en su 
propia persona". 

"Si el aprendizaje ritual no es admisible ni siquiera 
para las ciencias y técnicas, la literatura nos ofrece la 
oportunidad de ensayar un procedimiento nuevo y antiqu1simo, 
que tal vez pueda influir en los métodos generales de la 
transmisión del saber. Me refiero a la restauración, a la 
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reanudación del diálogo verdadero entre el que trata de 
aprender y el que propone alentar esa voluntad de 
conocimiento. Aqu1 es inevitable recordar al maestro 
callejero, ilustre por su vida y por su muerte, 9ue hacia 
crecer sus pensamientos en las mentes ajenas, mediante las 
provocaciones de una dialéctica sutil. En vez de implantar 
autoritariamente un conocimiento, le gustaba verlo surgir en 
su interlocutor, casi espontáneamente, porque el mismo no 
estaba seguro de la bondad de la semilla que hab1a dejado 
caer en el surco, sino cuando lo ve1a florecer en bellos y 
ajenos pensamientos. 

Infinitas y variadas son la opiniones que sobre 
"educaci6n" vierten, a través del tiempo, fil6sofos, 
padag6gos y literatos porque las de soci6logos y psic6loc¡os 
son ••• o tratan de ser más exactas valiéndose de trabajos 
experimentales y da recursos más sofisticados. Mientras los 
primeros.utlizan la reflexi6n profunda, la visi6n profética, 
la intuici6n y las emociones personales; los segundos 
utilizan el análisis y s1ntesis experimentales, el registro 
de datos precisos, la inducción y la deducción como facetas 
del método cient1fico y la interpretación de resultados. 
Ambos, no obstante son de iran valor ya que dan lugar a que 
nos formemos conceptos mas ntegros; lejos de oponerse, estas 
dos corrientes se complementan y aportan, cada una 
sugerencias que ayudan a clarificar ideas y encarar mejor los 
problemas que plantea el fenomeno educativo. 

El proceso que los pedac¡ogos captan en el concepto de 
educaci6n espontanea o funcional, el sociólogo lo puede 
captar con el conce,Pto de "socialización", es decir, el 
proceso de aprendizaJe de roles por la mera participación en 
las estructuras sociales (sean educativas o no). 

Sabemos 9ue este concepto tiene otro contenido, por 
ejemplo en psicolog1a social. 

La misma función de "mantenimiento" y "conservación" que 
tienen las estructuras sociales, asi como los mecanismos de 
control social de las mismas cumplen la función de enseñar 
roles. 

Al resultado de esta "enseñanza de roles" lo denominamos 
"proceso de socialización". Esta es una perspectiva 
sociológica para comprender lo que los pedagogos denominan 
educaci6n espontánea o funcional. (AUGULLA, juan carlas. 
Sociolog1a de la educación. Paga. 192-193). 

Este párrafo nos ilustra acerca del trabajo del 
sociólogo, labor mas pormenorizada que gusta de los términos 
técnicos, empero nos aporta ideas como las siguientes: "El 
hombre se desarrolla biologica y psíquicamente viviendo en la 
sociedad; por eso de la sociedad (o la convivencia) tiene una 
función para esas mismas estructuras biológicas." ( op. cit. 
pag. 203). 
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No obstante 1a c1asificación que se hace acerca de 1os 
diferentes pensadores, existe uno que reune ambas moda1idades 
es fi1ósofo y economista-po11tico, nació en Traveris e1 16 de 
mayo de 1918; estudio en Ber11n y se graduó en 1841 con una 
tésis sobre Dem6crito y Ep1coro. En 1848 pub1ic6, junto con 
Enge1s e1 "Manifiesto de1 partido comunista que marca e1 
principio de1 movimiento socia1ista en Europa. Murió en 
Londres e1 14 de marzo de 1883. 

Punto de partida de Marx es 1a reivindicaci6n efectuada 
por Feverbach de 1a rea1idad tota1 de1 hombre, que no es so1o 
espiritua1idad o raz6n! sino apetito, necesidad, sensibi1idad 
en una ¡;>a1abra, mater a. Pero Marx no se contenta con esa 
reivindicación, que queda en e1 p1ano puramente teórico o 
contemp1ativa. "Los fi16sofos dice Marx a1 fina1 de su tésis 
sobre Feberbach hasta este momento no han hecho más que 
inpretar e1 mundo, ahora se trata de transformar1o". De esta 
manera Marx se propone dar una interpretación de 1a rea1idad 
humana que, sea a1 mismo tiempo, un proposito de 
transformación. 

Ni Marx ni su fie1 co1aborador Friedrich Enge1s (1820-
1895), a quÍen sobre todo se deben de 1os intentos de 
e1aboración fi1osófica sistemáticamente extendida inc1uso a1 
mundo de 1a natura1eza (materia1ismo dia1éctico), se 
enfrentaron específicamente a1 i¡>rob1ema pedag6gico. Sin 
embargo es evidente que e1 Marxismo (vocab1o con el que 
designa a la doctrina formu1ada por ambos pensadores) tiene 
justamente como nCicleo centra1 una teor1a de 1a formaci6n 
humana. SegCin esta lo concreto de las relaciones productivas 
y socia1es es "la verdadera resurrección de 1a natura1eza, e1 
natura1ismo perfecto de1 hombre, el humanismo perfecto de la 
natura1eza". 

Marx y Engels polemizan violentamente contra 1a idea 
inte1ectualista e idea1ista de un esp1ritu sobre e1 cua1 la 
educación debe inf1u1r indirectamente, en el ámbito de una 
rea1idad cultura1 enrarecida y aristocrática, extraña a la 
sociedad productiva. 

E1 hombre es escencialmente actividad, actividad real, 
producción. Es ante todo producción de si mismo: "e1 hombre 
es la esencia que hace as1 misma". Pero no puede tener 
conciencia de e11o sino en e1 fuego de 1a acci6n efectiva, en 
1a praxis: "sólo en la praxis puede el hombre probar la 
verdad, es decir 1a rea1idad y potencia u objetividad de su 
pensamiento". 

Esto significa que no puede haber educación digna de1 
hombre que no suponga una actividad seria y responsable de 
trabajo: sólo la combinación del estudio con e1 trabajo 
productivo puede dar, segCin Marx, persona1idades 
"armoniosamente desarrolladas". Claro está que no se trata 
de un adiestramiento uni1atera1 y miópe, como e1 que rea1iza 
1a sociedad capitalista para sus fines de explotación. En la 
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sociedad preconizada por Marx y EngeJ.s, "trabajo y educación 
irán unidos y, por J.o tanto, se perfil.a para las generaciones 
venideras una educación técnica unilateral". 

De esta forma se define la caracterlstica exigencia 
Marxista de una educaci6n "pol.itécnica" donde se fundan la 
formaci6n social, la formacion de la inteligencia y la 
formacion de la teoria, la personalidad humana y la formación 
profesional.. Pero esta exigencia rehuia todo simpJ.ismo 
antihist6rico: la educaci6n es obra de toda sociedad y 
refleja en conjunto la evolución de esta. 

Hablar de educaci6n es habl.ar de un fenómeno bastante 
complejo por el. hecho de que existen muchas corrientes de 
pensamiento. Teóricamente hablando, podemos suponer que la 
educaci6n, siendo un fen6meno social. producto de diferentes 
factores derivados de la naturaleza y de la convivencia 
humana, contiene en su proceso J.os fines que persigue, que 
vienen a ser los objetivos precisos y conscientes que anhelan 
los gruJ¡>o& humanos en J.a conducta no solo de las nuevas 
generaci.ones, sino de todos J.os individuos que integran una 
socidad determinada. 

Los especialistas han dividido los fines de la educación 
en inmediatos, mediatos generales y parciales, formales y 
materiales, real.es e ideales y en axiol.ogla se han 
establecido jerarquias de valores para encauzar la educaci6n 
sistemática. Pero de una manera más sencilla, podemos dividir 
dichos fines en individual.es y social.es; es decir q_ue J.os 
primeros son los fines que persigue la persona considerada 
como miembro del. grupo social; y los segundos, es decir, los 
social.es son las metas que trata de alcanzar la sociedad en 
un momento determinado de su evolución historica. Tanto los 
fines individuales como los fines sociales pertenecen a una 
sola unidad, no existe divorcio entre ellos, por el contrario 
unos y otros se complementan. Si el individuo se desarroll.a 
en sociedad, es natural que toda su actividad esté 
condicionada por el al que pertenece y, en consecuencia, su 
conducta general estará de acuerdo con el proposito de J.a 
sociedad en que vive ~ a la vez, el grupo humano, al fijarse 
determinadas metas, influye de muchas maneras sobre el 
individuo, y las personas también ejercen influencia sobre la 
sociedad, para lograr determinados objetivos. 

Los fines de la educación están determinados por los 
fines generales de la sociedad y guardan una estrecha 
relación con el desarrollo económico, social, polltico y 
cultural en general de los pueblos. No se pueden separar los 
fines de la educación de los que persiguen las sociedades y 
mas concretamente la el.ase dominante de la misma. La 
educación siempre ha tenido, tiene y tendrá una orientación 
que le fije la clase social que domina los instrumentos de la 
producci6n material y el control politice de la sociedad. 

En la producción capitalista, los capitalistas (y más 
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recientemente 1os gerentes administradores) controlan y 
acumulan capital y son capaces, en el contexto de lucha 
continua con 1a clase trabaJadora de moldear el proceso 
de desarrollo de las sociedades, inculcando sus costumbres 
sociales y su formación cultural. Tanto 1a conciencia 
capitalista como 1a trabajadora están moldeadas por sus 
relaciones de producción, es esta relación en si misma la que 
condiciona el desarro11o social individual y los estilos de 
vida. El individuo y 1as instituciones son, por tanto, e1 
producto historico de1 desarrollo de 1a formación social y de 
1as relaciones de producción. 

La clase capitalista, a través de su poder po11tico, no 
so1o es capáz de explotar a 1a clase trabajadora (a aquellos 
que sólo poseen su fuerza de trabajo), sino de crear una 
forma de vida que sirve a 1os intereses capitalistas y que 
mantiene alineados y oprimidos a 1os trabajadores. 

Para conservar vivo su sistema 1a clase capitalista, 
mediante una serie de tácticas, mentiene temerosa a 1a clase 
trabajadora respecto de cualquier intento de organizarse en 
contra de sus empleadores que tratan de per~etuar una 
división clasista del trabajo; asi, e1 Estado capitalista es 
e1 aparato represivo de 1a burguesia que mantiene a los 
traba~adores en "su lugar" a través del sistema juridico, de1 
ejercito y la po1ic1a. Por otra parte, en 1a escolaridad es 
donde adquiere su forma más organizada 1a conservación de1 
sistema capitalista: 1os hijos van a la escuela a una edad 
temprana, y sistemáticamente se les inculca habilidades, 
valores e ideolo91a acordes con e1 tipo de desarrollo 
económico que sirve a 1a continuación de1 control 
capitalista. A través de las escuelas )( otras instituciones 
superestructurales, la clase capitalista reproduce las 
fuerzas de producción (fuerza de trabajo, división de1 
trabajo y división de1 conocimiento) y las relaciones de 
producción; éstas últimas fundamentalmente mediante e1 
mantenimiento y desarrollo de una ideo1og1a "legitima" y de 
un conjunto de patrones culturales (cultura). 

La gente de nuestro pais está ahogándose en e1 fluido 
capitalista; pero éste actúa a manera de droga, pues hace 
creer al individuo que sólo de consumismo, sólo de productos 
procesados "científicamente", so1o de música entranjerizante, 
y en general, que só1o destruyendo nuestro planeta, sobre 
exp1otándo sus recursos naturales y edificando ciudades 
"monstruos" donde el hombre se deshumaniza, se puede lograr 
e1 pro9reso, el confort, la seguridad de nuestra vida. E1 
pensamiento y 1a práctica capitalista se proyectan en todos 
1os ambientes sociales, no sólo en e1 educativo, pero es éste 
en e1 que se ha palpado muy de cerca como las nuevas 
generaciones van siendo arrastradas a una vida de competencia 
y no de cooperación, de aprender conocimientos con fines 
lucrativos y de aspiraciones sociales superiores y no con 
fines de satisfacción espiritual y de convivencia, de 
ambición por 1os bienes materiales y no del fomento de los 
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valores hwaanos. Maestros y alumnos inconsientemente nos 
dejamos llevar por la corriente de pensamiento burgués en la 
conducci6n de nuestras vidas. Desde luego que la propaganda 
comercial a través de los medios de difusi6n, tiene mucho que 
ver con este particular; influye de una manera catastr6fica
alienante sobre la mente del individuo, le ensalza su 
vanidad, penetra, mediante frases e imágenes, en su psique 
para despertar deseos reprimidos y sueños imposibles, y logra 
sumergirlo en su niebla placentera tergiversando valores 
naturales como el sexo, la nutrici6n y el afecto humano. Y se 
ve que la escuela, cuya funci6n deberla ser en un sentido de 
contraposici6n hacia estas formas antihumanas de actuación, 
sigue con su misi6n despreciable y abülica actitud, la 
trayectoria que va marcando el modelo burgués arraigado 
profunda.ente en los ámbitos familiares y "educativos" de 
nuestro pais. 

Nuestra historia nacional nos dice que desde el triunfo 
de la (Guerra de Reforma) hasta nuestros dias, la educación 
ha sido primordialmente una funci6n del Estado. ¿Y que és 
ésto? ¿cuál es el origen del Estado como 6r9anos 
administrativos de los recursos naturales, de los materiales 
y de los servicios sociales? ¿Emerge a caso del desarrollo 
general de la mente humana, de la colectividad de las 
voluntades de los hombres?. 

Se reflexiona sobre la inmensa y delicada taréa del 
Estado y se rechaza la idea de que el poder de éste se dirija 
idealmente al bien comün, al interés general o a la justicia 
para todos. 

El estado es un aparato para el ejercicio del poder, 
pero no en funci6n del interés general, sino en funci6n de 
los intereses de grupo particular: "la clase dominante". El 
eatado aparece como un comité de ésta, un comité cuya función 
especifica es la de organizar y concentrar el poder represivo 
para mantener el control de la burguesia sobre la producción 
y no hace por consenso social de los hombres. 

El estado capitalista es la expresi6n politica de la 
estructura de la clase dueña de la producci6n: la burguesia, 
en la producci6n capitalista, tiene un control particular 
sobre el trabajo en el proceso productivo. 

El estado capitalista es una respuesta a la necesidad de 
medir el conflicto de clases y de mantener "el orden", un 
orden que reproduce la denominación económica de la 
burguesia. 

El estado segün Engels, tiene sus origenes en la 
necesidad de controlar las luchas sociales entre diferentes 
intereses econ6micos, y éste control es ejercido ¡:tor la clase 
social economicamente mas poderosa: "habiendo nacido el 
Estado de la nacesidad de refrendar los anta9onismos de 
clase, pero naciendo también en el seno del conflicto de esas 
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clases, como regla general. en el Estado una fuerza de la 
clase más poderosa, de la que impera económicamente, y que 
por medio del Estado se hace también clase preponderante 
desde el punto de vista pol.1tico, y crea de ese modo nuevos 
medios de postergar y explotar al.a clase oprimida" (ENGELS). 

No se pretende con lo anterior, culpar al Estado 
Mexicano de todas las deficiencias de nuestro pa1s en materia 
de educación: la evolución de una sociedad es taréa de todos 
l.os miembros de l.a misma y no únicamente de quien administra 
y dirija l.a marcha de una nación. Pero si se pretende hacer 
notar que una Constitución Política como la nuestra, es decir 
eminentemente social.ista, no podra ser respetada 
aceptable.ente en un sistema de vida en que los dueños de l.as 
grandes eapresas de la economía mexicana sean aut6nomos, sin 
una supervisión objetiva y honesta por aquel.l.os que tienen la 
tarea de proteger el. destino físico, moral y material de J.as 
generaciones incipientes e inermes ante l.a l.luvia ideológica 
capitalista que huele a consumismo supérfl.uo, o ha producción 
desordenada, a desequilibrio en la distribuci6n de l.as 
riquezas, a expl.otación irracional de bosques y demás 
recursos naturales y sobre todo que huel.e a desorganización 
escol.ar, puesto que los val.ores de una correcta formación de 
l.a personal.idad humana resultan inoperantes en una sociedad 
selvático asfáltica donde la especie animal mas evol.ucionada, 
"el hombre es el lobo del. hombre" (Thomas Hobbes) . 

En la literatura pedagógica encontramos con frecuencia a 
pensadores que consideran que la única función que cumpl.e la 
educación es una mera reproducción de los intereses, valores 
conocimientos de la clase en el. poder, por lo tanto; que la 
educación no es más que un refleJo mecánico de ésta forma de 
dominaci6n. Frente a ésta concepción hay otros puntos de 
vista extremadamente optimistas, que ven a la educaci6n como 
agente de cambio capáz de solucionar por si misma las 
contradicciones que se dan en l.a sociedad y que tienen 
implicaciones sociales, econ6micas y políticas. 

Educar es conocer, y cococer es analizar, y aunque haya 
más propensión a afirmarlo que justificarlo, de hecho queda 
excluida l.a suficiencia del. mito que, en el mejor de los 
casos, afirma la autosuficiencia y la fuerza de la educaci6n, 
como si educar por educar fuese más sensato que comer por 
comer o reir por reir. Se trata, por consiguiente, y al mismo 
tiempo, la admisión de que l.a educación debe tener un sentido 
social y el rechazo con el.lo de un sentido diverso de él 
mismo. 

Nuestro mito educativo es una acci6n que mezcl.a en la 
misma representación imaginaria los beneficios de la 
al.fabetización, de la tecnología, de los dioses, demiúrgos y 
héroes del mundo capitalista, para remontarse a una es~ecie 
de tiempo estático, originado con la revolución industrial y 
que desembocara en la "arcadia" del interés sobre humano del 
poder. Mito ejemplar es la ilusión acunada por generaciones 
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de pedagogos que creyeron y creen todav1a que cuando la 
humanidad est6 alfabetizada, por el sol.o efecto del saber 
l.eer y escribir, se acabará la opresi6n, la miseria quedará 
desterrada y l.os puebl.os serán dichosos, porque adoptando un 
viejo proverbio chino piensan que en l.ugar de dar pescado al. 
hambriento hay que enseftarle a pescar. si, le enseftan a 
pescar,pero ¿quifln es el. duefto del anzuel.o, del. lago que dirá 
cuándo y cuánto pescar?. 

No hay conrl.icto entre pensamiemto y vida en el. hombre, 
sino entre educación y sociedad, en la conciencia que el 
hombre tiene de l.a historia y de su propio papel en l.a misma. 

Con 6ata 6ptica, l.a sociedad no se mueve, evol.uciona o 
se transforma de acuerdo a una ley natural, sino que está 
supeditada al devenir de un proceso histórico en el que se 
dan contradicciones y conflictos, enmarcados en una situación 
material. concreta. Se considera a l.a sociedad como una 
"asociaci6n humana heterogénea con intereses distintos, que a 
su vez condicionan modos distintos de educación y de 
instrucci6n". El modo de producción de la vida material. 
determina el caracter general de J.os procesos de la vida 
social, r¡><>l.1tica y espiritual; l.os hombres l.uchan y toman 
conciencia de sus conflictos inmersos en una real.idad 
concreta que l.es impone determinaciones. En esta l.ucha el. 
hombre toaa conciencia de las limitaciones y espectativas que 
l.e impone l.a vida social en un momento histórico determinado 
y con base en ell.as, se propone nuevas formas de rel.aciones 
sociales de producción. Ll.evada ésta concepción al campo 
educativo, se concreta en la búsqueda de formas diferentes de 
vinculación entre .Profesores y alumnos, y de éstos con la 
institución educativa en que tiene lugar; as1 como el. tipo de 
taréa que juntos emprendan. 

Esta toma de conciencia de profesores y alumnos es con 
secuencia de un cuestionamiento critico de su situación 
particul.ar de docencia y se dá en medio de contradicciones y 
conflictos que constituyen el. motor del cambio con distintas 
perspectivas y alcances. 

Educar es algo más que poner en marcha un aparato 
escolástico para l.a alfabetización y el desarrol.lo de 
capacidades, es buscar en el. núcleo mismo de las opciones 
social.es el. sentido de la acción, que ésa elección que es 
pol.1tica, puede ejercer. 

La educación, el educador y el. acto educativo deben 
presentar l.o concreto, aquello que es, porque es mas allá de 
l.a abstracción ideológicamente conceptualizada que lo 
concreto,el. hombre en el mundo puede ser recobrado y 
reconquistado. . 

- 18 -



C A P I T U L O I I 

BXSTORXA DE LA EDUCACXOH TECHXCA EH MEXXCO 
(TECNICA Y TECNOLOGIA) 

La naturaleza nos provee de infinadad de recursos que el 
hombre con "inteligencia" utiliza en su beneficio. 

La necesidad creó el órgano: la laringe poco 
desarrollada del mono se fu6 transformando lenta pero 
firmemente mediante modulaciones cada vez más perfectas, 
hasta llegar a dominar el lenguaje hablado. 

"Antes de que el primer trozo de silex hubiese sido 
convertido en cuchillo por la mano del hombre, debió haber 
pasado aucho tiempo, pero se habia dado ya el paso decisivo: 
la mano era libre y podia adquirir ahora cada vez más 
destreza y habilidad; y estas se trasmitian por herencia y de 
generaoi6n en generaci6n". (De Espartaco al Che y de Nerón a 
Nix6n p p 5 5) . 

As1 fu6 como el cerebro del mono se fué transformando en 
cerebro humano, cerebro racional, cerebro inteligente. 

Pero los materiales en si mismos no son útiles para el 
hombre sino que éste tiene que aprender a servirse de ellos. 
Aún el material primigenio-madera, hyle- tuvo que ser 
arrancado del árbol para ser un garrote o una lanza. Las 
primeras técnicas y luego la ciencia, surgieron de la manera 
de extraer y adaptar los materiales para que pudieran servir 
como instrumentos para satisfacer las necesidades 
primordiales del hombre. (Bernal pag. --- Desarrollo de la 
Ciencia) Para definir lo que es técnica es necesario ver el 
vocablo en su ra1z etimo16gica. Técnica:palabra que proviene 
del griec¡o Tecnik6n (arte, manera de hacer), conjunto de 
procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte, y es 
también, la habilidad para usar esos procedimientos. 

Aunando a la palabra técnica se usa otra de igual 
importancia y ascepción que es la de tecnolog1a .. 

A la tecnoloc¡1a se le define como el conjunto de 
conocimientos propios de un oficio mecánico o arte 
industrial. 

Actualmente tanto técnica como tecnolog1a son términos 
de uso cotidiano debido a su basto campo de acción en las 
ciencias aplicadas a cubrir principalmente las necesidades 
del ser humano. 

Las grandes industrias modernas con el uso de mecanismos 
y procedimientos complicados y maravillosos son la mayor 
muestra del avance tecnológico as1 como del "progreso" mismo. 
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La inteligencia del hombre viene a desarrollarse 
agigantadamente por la necesidad que éste tuvo de sobrevivir 
además de poseer componentes biológicos (cerebro desarrollado 
y dedo pulgar en oposición) que ayudan determinantemente en 
su evolución; asi pues el hombre primitivo practicaba una 
técnica al poner en juego su actividad mental y fisica sobre 
una inerte piedra y a través de manipulación sujeto objeto 
lograba la fabricación de objetos ütiles. 

La tecnología en el devenir humano, ciertamente se 
presenta como un abanico que desdobla sus pliegues en todos 
loa momentos de la historia humana, desde que el antrop6ide 
se decide a utilizar una vara para facilitar la caida de un 
fruto pendiente en lo alto de un árbol, hasta que el hombre 
al.canza a poner un objeto por el manufacturado, en otro 
planeta (o satélite natural). Estos actos de técnica humana 
como expresión cultural son fuente de civilización, si se 
entiende que ésta segün F. Dessever es el conjunto de 
caracteres naturales del pueblo. 

Las necesidades en la prehistoria y en nuestra era ha 
sido el original progreso técnico. 

Desde que se inició la historia de la técnica con 
nuestros antepasados (hace cerca de cuatro millones de años), 
con el uso de la piedra como arma y como herramienta, pasan 
dos millones de años en los que no se registra avance 
tecnológico alguno. 

"Hace poco más de un millón de años los descendientes de 
aquellos primeros utilizadores de herramientas se hablan 
hecho más selectivos y utilizaban el silex, con sus ütiles 
bordes cortantes y además descubririan como encender elfuego. 
Hace apenas diez mil años aproximadamente, los hombres 
descubrieron la agricultura y empezaron a adoptar una forma 
de vida más sedentaria, que lo llevó a un desarrollo 
tecnológico tal, que además de haber dominado el mundo que 
habita, se ha lanzado a la conquista del espacio exterior, 
buscando su pasado y adelantando su futuro". (MEDINA, Lozano 
Luis. Metodologia DGETI SEP SEIT, página 68). 

Tecnica y ciencia han sido usadas por el hombre y 
desarrolladas por el mismo. Desde el momento en que el ser 
humano es el creador de ciencia y técnica, éstas caen dentro 
de un marco social, en donde los determinantes históricos son 
loa que marcan el avance o retroceso de ellas. 

El progreso técnico es el objetivo constante en la 
historia de la humanidad; entendiendose por progreso técnico 
al estado de desarrollo cultural de una sociedad donde se 
cubran las necesidades primordiales de seguridad y la 
aprehención inmediata de avances cientificos y tecnológicos. 

La técnica da origen a otros problemas, obedece a una 
distinta concepción del mundo y es profesada por diferente 
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tipo de personas. As1 como la cultura se dirige a los fines 
del hombre y su finalidad es la obtenci6n de un mejor nivel 
de vida. El interés de la técnica tiende a mejorar la parte 
material de la existencia y obtener un mayor resultado con un 
mínimo de elementos; su labor no es creadora de valores como 
la cultura, sino recreadora de medios; no tiende a 
descubrimientos de nuevas formas de vida, sino al mejor 
aprovechaaiento de las ya existentes. En otros términos, la 
técnica se desenvuelve a través de un esfuerzo que se efectúa 
con el mayor sentido econ6mico. El tipo definido del técnico 
es el individuo que tiene predilecci6n por las construcciones 
materiales, por la aplicaci6n de los conocimientos, por la 
posesi6n de bienes concretos como analo~1a se presentarla al 
ingeniero en el campo de las ciencias naturales y al 
economista en el de las ciencia sociales. 

Aunado a la técnica y la tecnología encontramos a la 
ciencia, vocablos y actividades inseparables y 
complementarias. La ciencia y la técnica aquella busca 
leyes, relaciona hechos y objetos, que ésta, la técnica 
utiliza para lograr la obtenci6n de la aplicaci6n congruente 
de dichas leyes; pero las necesidades mediatas e inmediatas 
que se propone resolver la técnica, impulsan a su vez a 
encontrar nuevas relaciones de principios científicos. La 
ciencia te6rica y la aplicaci6n tecnica. 

Tanto la ciencia como la tecnología son creadas por el 
hombre y desarrolladas ~or él mismo, siempre buscando el 
"beneficio• de la humanidad. "El mundo se transforma con 
rapidéz, cambia la fisonomía de las ciudades, se operan 
mutaciones en el relieve de los suelos, se comunican mares, 
se acortan distancias, se cambia el curso de los rios, el 
hombre comienza a dominar el desierto, trabaja en la 
transformaci6n de las semillas, cruza especies animales y 
explora el espacio c6smico. Estas transformaciones profundas 
que realizan en la demografía y en el ilimitado campo de la 
técnica, ha dado márgen a los hondos cambios en el 
comportamiento de un número de seres humanos; y bajo ésta 
premisa de que el avance científico y tecnológico juega un 
papel determinante en el desarrollo económico y social de un 
pala, es necesario que sus recursos humanos asuman el 
conocimiento técnico, desarrollado por la humanidad y 
contribuyan a su difusi6n, impulso y constante renovaci6n". 
(MORA, Barrera Esperanza, causas y consecuencias de la 
Deserci6n Escolar del CBTis 194, Pag. 15}. 

se ha mencionado ya el porqué del surgimiento y 
desarrollo de la ciencia y tecnología, poniendo de relieve 
como causa principal a las necesidades que el ser humano 
tiene que satisfacer para vivir con más comodidad y seguridad 
(e incluso para sobrevivir}. Esa necesidad de obtener los 
medios para una mejor vida hicieron posible todos los 
inventos que desembocaron hace ya dos siglos en la llamada 
Revolución Industrial, ya que tuvo efectos negativos de 
inmediato por el desempleo que ocasionó, lo cierto es que 
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propició aün más el acceso a los niveles de bienestar que 
actualmente podemos disfrutar. 

Sin embargo, es necesario asentar que "como aún suele 
ocurrir, los principios cientificos no siempre proceden a sus 
aplicaciones tecnol69icas; por ello, la ciencia prehistórica 
antigua se debe considerar como la luz de la tecnoloq1a.de su 
tiempo. 

Y éstas son precisamente las consecuencias de la ciencia 
y la tecnoloq1a: ampliar el campo de estudio en cada ciencia, 

I obtener mayor y mejores resultados dentro de la 
nvestigaci6n cientifica, abocandose tanto en paises 

desarrollados como en aquellos en vias de desarrollo. 

Considerando a la tecnologia como el empleo de medios de 
la gran finalidad que es el progreso material de la 
existencia humana, ésta no se limita al aspecto puramente 
material, sino que no se opone a la vida espiritual. 

Técnica y cultura no se excluyen entre si. La existencia 
humana tiene una serie de medios y fines que h6n sido 
designados también como valores y bienes; normalmente la 
obtención de un fin se convierte en el medio para lograr otro 
posterior, formando una cadena en la cual los fines se 
convierten en medios para alcanzar otros que a su vez se 
volverán a constituir en medios. 

Actualmente, toda sociedad busca la manera de 
interrelacionar aspectos cientificos y human1sticos y por lo 
tanto todo trabajo cientifico y tecnológico estará inmerso en 
un aspecto ideológico que determinará tanto las formas como 
el avance de trabajo científico tecnológico. 

Dada la importancia que conlleva la labor tecnológica en 
el desarollo de una sociedad, es necesario establecer formas 
organizadas de aprendizaje de aspectos técnicos en el hombre 
para beneficio de él mismo y de su pais. 

' La organización educativa a nivel tecnológico se da 
desde la antigüedad, como lo muestra Bernal en su libro La 
Ciencia en la Historia, y como todo proceso conlleva un 
avance, se puede hablar que la educación tecnológica tiene un 
origen y un desarrollo. 

La enseñanza técnica supone grados y especialidades que 
se diversifican cada vez con mayor rapidéz. En nuestros dlas, 
el acelerado progreso de la máquina condiciona grandemente la 
necesidad de una enseñanza técnica que incida tanto en cómo 
hacer las cosas cómo el porqué hacerlas. 

La enseñanza técnica muestra su necesidad y utilidad 
desde el momento en que se relacionan el trabajo y la teorla, 

- 22 -



e1 aspecto intelectual y el. manual dando como resul.tado el 
aprendizAje de conceptos y la aplicaci6n del conocimiento 
deaarroll.ando capacidades prácticas. 
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~ ~ X ... DESJ\RROLLA ,LA EDQCACION TECNICA ~ MEXICO, 

México como ha sucedido en todas las naciones, ha pasado 
y aique pasando por é~ocas de prueba, y sublimes hán sido los 
esfuerzos que ha tenido que hacer para llegar al grado de 
adelanto que ahora presenta. 

Durante el virreynato y aún en los primeros años de su 
independencia, fueron los cláustros, los seminarios y las 
universidades loa centros que impartían la enseñanza de las 
humanidades, abrazando los alumnos loa grados de doctores en 
varias ciencias. 

Algunas corporaciones, como la de los mineros, fundaron 
un colegio especial que se llam6 de miner1a. El Gobierno 
Virreynal eatableci6 una Academia de Bellas Artes con el 
nombre de San Carlos. Estos dos últimos establecimientos 
puede decirse que eran los únicos que ten1an relaci6n con las 
artes y la industria. 

El 2 de octubre de 1843, el Presidente Santa Anna 
decret6 el establecimiento de una escuela de artes y oficios 
y otra de agricultura, no habiendo tenido la primera ningún 
resultado práctico. 

En el año de 1856 el Gobierno Liberal del General 
comonfort, se ocupo de la Escuela de Bellas Artes y Oficios y 
sus miras secundadas por su Ministro de Fomento D. Manuel 
Siliceo, dieron por resultado la construccion de la Escuela 
en terrenos de la Hacienda de San Jacinto, cerca del edificio 
en donde se habla instalado la Escuela de Agricultura. 

Estaba la Escuela de Artes aún en construcción,cuando ,un 
incendio arruinó gran parte de lo construido, teniendo que 
emigrar los alumnos y desapareciendo aquella institución. 

En 1866 el mismo Manuel Si liceo, el que tanto interés 
tuvo por aquellas escuelas, fué ministro de Instrucción 
P<iblica, y sin embargo no se habló más de la de Artes y 
Oficios. 

Al triunfo de la República, en 1867, el Gobierno 
organizó la instrucción pública conforme a los preceptos de 
la Constitución de 1857, y ya no solamente fijó la atención 
en las carreras científicas literarias y artísticas, sino que 
estuvo al nivel de escuelas como las de Francia y los Estados 
Unidos. (Información obtenida del articulo sobre la enseñanza 
técnica industrial en México y en el extranjero de MANUEL 
FCO. ALVAREZ). 

Posterior a éstas fechas y ántes de 1910 la educación 
técnica no tuvo mayor adelanto debido a que en ésa época ése 
tipo de educación se hallaba desconectada de la industria, 
limitando el aprendizaje de algunas artesanías u oficios, 
algunas prácticas administrativas y comercial (taquigraf 1a, 
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contabilidad, etc.), sin embargo los alumnos dificilmente 
podian obtener empleo en talleres, fabricas u oficinas. 

Después de 1.91.5 y el movimiento armado revolucionario 
Venustiano Carranza junto con su secretario de Instrucci6n el 
Ing. Don Felix F. Palavicini, palpan la necesidad de formar 
obreros especializados y técnicos en grado profesional y 
retoma a la Escuela de Artes y Oficios. Este hecho da por 
resultado una separaci6n entre el primer grado profesional 
técnico que se manejaba por la creaci6n por primera vez de 
una escuela profesional de caracteriaticas peculiares y 
precisas que propiamente inaugura la ensef\anza técnica 
superior en nuestro pala. 

Desde la creación de la Secretaria de Educaci6n Pública, 
durante el gobierno del General Alvaro Obreg6n, Don José 
Vasconcelos, titular de la secretaria, crea en 1.923 el 
Departamento de Enseftanza Técnica, Industrial y Comercial, 
agrupando las diferentes escuelas que vienen funcionando en 
todo el pais. 

A principios de los af\os 30, Narciso Bassols, Luis 
Enrique Erro, Miguel Bernard, Wilfrido y Luis Massieu y 
Carlos Vallejo Márquez; sef\alaron la necesidad de integrar en 
un solo organismo las diversas escuelas técnicas en las que 
habla que preparar profesionales que permitieran al pais 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales y establecer 
un mayor vinculo en el Sector Productivo. En efecto, pensaban 
en la creaci6n de la Escuela Politécnica, lo que más tarde 
(l.937) se constituy6 con el nombre de Instituto Politécnico 
Nacional. 

La enseñanza técnica en 1.937 comprende categorias tales 
como la ensef\anza preJ¡>aratoria, profesional y la de 
Postgrado, as1 como también se destina una plaza de Director 
del Instituto Politécnico Nacional, y en 1938 se crea el 
primer rec:p.amento para la organización y funcionamiento de 
los conseJos técnicos. 

La piedra angular de la nueva organización fué llamada 
Escuela Preparatoria Técnica, constituida por las siguientes 
asignaturas, Matemáticas, Mec&nica, F1sica, Qu1mica, Dibujo 
Técnico y los trabajos en Laboratorio y Talleres. (Feo. 
Larroyo, Historia Comparada de la Educación de México. 
Editorial Porrua, Pagina 425). 

La educación preparatoria técnica tiene su desarrollo al 
considerar como obieto de estudio al adiestramiento del 
hombre en el mane~o inteligente de recursos teóricos y 
materiales que él mismo ha ido acumulando para transformar la 
naturaleza en su beneficio, asegurando asi su estabilidad, 
satisfaciendo sus necesidades y la preservación de la 
especie. Ahora se sirve de las fuerzas naturales, que en 
tiempos atrás eran sus peores enemigos. 
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El Estado ha jugado un papel importante en los adelantos 
que ha tenido la enseñanza técnica, pues ésta corresponde a 
formas econ6micas industriales de un pais determinado. Estas 
formas están en un proceso continuo de cambio y por lo tanto 
relacionado de manera directa con la · 
enseñanza técnica para subsanar necesidades a corto y largo 
plazo. 

En 1958, se crea la Subsecretaria de Enseñanza Técnica y 
superior, asi como la Direcci6n General de Enseñanzas 
Tecnol6gicas, Industriales y comerciales. 

En 1959 laa prevocacionales del Instituto Politécnico 
Nacional se convierten en Secundarias Técnicas y se 
consolidad en 1968 con el Gobierno de D1as Ordaz. 

En 1971, se transforma la Direcci6n General de Enseñanza 
Tecnol6gica Industrial y Comercial en Direcci6n General de 
Educaci6n Tecnol6gica Industrial. 

La creaci6n de Secretarlas y Direcciones dentro de la 
enseñanza técnica, corresponde a la imperante necesidad del 
control ante el crecimiento económico, social y politice de 
un pais. Es este caso el sistema tecnol6qico viene a cubrir 
las necesidades socioeconómicas para el desarrollo de México. 

El sistema tecnol6gico es un sistema educativo con 
caracteristicas propias enrraizadas en el sitio donde se 
esncuentran sus escuelas, responde directamente a lo que se 
necesita en una región determinada. Además de ser el 
ejecutor de la politica que el Gobierno Federal define orno 
prioritario para su desarrollo. 

se sabe que vivimos en el umbral de una nueva era. El 
avance cientifico acelerado, el desarrollo tecnol6gico 
incontenible y las necesidades reales del pais, nos colocan 
ante un desafio 'Único, y a la educación técnica le 
corresponde señalar los nuevos caminos, las nuevas 
instancias, las nuevas estructuras que recorrerá, usará y 
construirA el sistema tecnol6gico. 

"La educaci6n técnica en efecto está vinculada en México 
a los prop6sitos del desarrollo y bienestar social". (Revista 
Enlace Docente, Año II, Numero 6, enero-febrero 1987). 

Cabe señalar que todo lo ya descrito, corresponde a una 
investigaci6n hist6rica sobre la educación técnica, y ésto dá 
la oportunidad de comparar los lineamientos de esta en el 
siglo pasado con el actual. 

Manuel Francisco Alvarez delegado del Gobierno de México 
en los congresos internacionales de 1900 de arquitectos de la 
enseñanza técnica industrial y comercial y de la enseñanza 
del dibujo hace mención de ciertos puntos para mejorar la 
enseñanza técnica: 
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1) Quitar todo lo inútil de los programas de enseñanza 
qeneral y darles una orientación moderna. Completarlos con 
nociones de derecho civil y explicaciones de las leyes 
protectoras de los trabajadores. 

2) Multiplicar los recursos y todas las medidas propias para 
desarrollar la iniciativa y la acción profesional del alwnno. 

3) Escoger exclusivamente profesores de arte industrial y 
maestros de talleres que hayan dado pruebas de su capacidad 
art1stica o industrial por el ejercicio de la profesión. 

4) Favorecer el contacto de los talleres de la escuela con 
los establecimientos de producción industrial, vista de 
mantener la ensefianza y los trabajos en armon1a con el gusto 
y los proqresos contemporáneos. 

México no puede, no debe abstraerse de ese movimiento 
general de cultura industrial. (Manuel Francisco Alvarez, La 
Enseñanza Técnica, páginas 22-23). 

Actualmente los objetivos de la enseñanza técnica no 
distan de los antes mencionados y para poder compararlo se 
transcriben algunos conceptos que remarcan la importancia del 
sistema tecnol6gico, sacado del folleto de pollticas 
generales de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial SEP 1980. 

1) La educación técnica está orientada a la utilización y 
preservación nacional de nuestros recursos naturales; la 
producción y desarrollo de bienes y servicios básicos a la 
población y a la producción y mantenimimiento de la 
tecnologla necesaria para ese desarrollo. 

2) Nuestro esquema de desarrollo se propone la incorporación 
al trabajo productivo de quienes hoy están al margen de él y 
de quienes en el futuro habrá de demandarlo. 

3) La fuerza laboral requiere de capacitación, conocimiento, 
destreza y habilidad básicos, que le permitan su 
incorporación real y productiva al desarrollo nacional. Esta 
responsabilidad en materia de formación y capacitación 
integral de los recurso humanos necesarios constituye la 
taréa central. 

4) otro aspecto muy importante, y que es necesario destacar, 
es la relaci6n más efectiva entre la educación técnica y los 
procesos productivos, puesto que hasta ahora los esfuerzos 
realizados en este campo no se han reflejado en mejoras de 
carácter técnico, ni se han materializado en beneficios 
tangibles para nuestra realidad económica y social. 

5) Se pretende que cada instituto sea un centro regional de 
información y asesor1a en aspectos tecnológicos, que colabore 
en la evaluación de los problemas regionales, de la 
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colectividad y de la pequeña empresa. Para ello se contempla 
el impulso a la investigaci6n y a la büsqueda de tecnolog!as 
propias para cada regi6n, con la participaci6n de maestros y 
estudiantes, de manera que, mediante proyectos de 
investigaci6n y desarrollo que permitan obtener ingresos, 
cada instituci6n oriente sus labores hacia áreas prioritarias 
y se fortalezca la formaci6n de centros regionales de 
excelencia tecnol6gica. Para esto Qltimo se prevé as! mismo 
un apoyo decidido a la superaci6n profesional del personal 
docente de este nivel. 

Los objetivos de la educación técnica al inicio del 
siglo y los actuales, no difieren en gran medida; podr!a 
decirse que las mismas necesidades de orientar la enseftanza 
hacia la producción y todo aquello que le pueda ser ütil. 

La enseftanza técnica deberla responder y corresponder a 
formas econ6micaa de la vida industrial que llegue a ser en 
un momento determinado el patr6n a seguir, el proceso 
tecnol6gico, sin embargo, el problema de deserci6n y 
reprobaci6n en la educación, viene a ensombrecer y 
a obstaculizar el real desempeño de la educaci6n técnica. 

Esta debe buscar un ajuste dado de acuerdo a las 
necesidades imperantes del momento vivido y vistas también a 
futuro. 

Tradicionalmente, la educación ha sido concebida como un 
proceso de transmisión del conocimiento, que hace el 
aprendizaje un proceso memor!stico y receptivista, donde el 
alumno es pasivo, Qnicamente recibe los conocimientos 
~reconcebidos. Entonces el proceso educativo se torna 
informativo y no formativo. 

De ah! la necesidad que exista un cambio en la educaci6n 
y sobre todo en la educaci6n técnica por la importancia que 
conlleva la aceptaci6n del tratado de libre comercio. 

Para lograr esto se debe pensar en un proceso enseñanza 
aprendizaje que sea dinámico, donde exista una interrelación 
entre el profesor y los alumnos con los contenidos. Se debe 
abandonar la idea de un proceso donde el profesor expone y 
los alumnos escuchan pasivamente. será más importante 
desarrollar capacidades para que el alumno aprenda a 
aprender, investigar, a comunicarse, a razonar, a descubrir, 
a experimentar,a aplicar lo aprendido. 

Es necesario además que exista un verdadero trabajo 
docente en la creaci6n de material didáctico que sirva para 
el desarrollo de capacidades intelectuales que ayudan a la 
resoluci6n de problemas. 

Los textos de autoestudio son herramienta de mayor 
utilidad para forzar al alumno a comprender, observar, hacer 
deducciones, abstracciones, comprobaciones etc. del material 
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académico de cada asignatura. 

Las metas educativas tecnol6gicaa son ambiciosas, pobre 
ea al trabajo en la enseftanza, muchas son las necesidades 
productivas del pala y mayor ea la capacidad propia y 
aut6noma del. docente para abrir campo e impulsar mejoras en 
su centro educativo en cuanto a la enseftanza. 

Labor docente real, palpable elaboraci6n de instrumentos 
de aprendizaje operativos y fidedignos y como resultado un 
ataque al aounatruoso indice de reprobaci6n y deaerci6n. 

Dentro da un pala como México, esto resultar1a navegar 
contra corriente, pero una actividad posible en su medida. 

El presidenta Carlos Salinas de Gortari, en el plan 
nacional de deaarroll.o implanta la modernizaci6n educativa 
indiapenaable para lograr objetivo• nacionales. 

La •odernizaci6n educativa intenta construir s6lidos 
cimientos para el desarrollo del pala y esto implica definir, 
revisar y reanalizar aspectos educativos y sobre todo 
relacionar educaci6n, ciencia y tecnologla. 
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C A P I T U L O I I I 

"DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA 

INDUSTRIAL". 

La Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6qica Industrial 
(DGETI) ,es el subsistema perteneciente a la Secretaria de 
Educación Tecnol6qica Industrial (SEIT) y a la Secretaria de 
Educación Publica (SEP). 

La DGETI jueqa un papel de gran importancia 
Educación Tecnol6qica, ya que en nuestro país 
mediana y pequen.a es l.a que genera l.a mayor 
empleos pero a su vez la más atrasada en 
tecnologías. 

dentro de la 
la industria 
cantidad de 
el uso de 

La gran industria normalmente emplea la tecnologías más 
avanzadas de al. ta cantidad de capital. y a su vez requiere 
proporcional.mente menos personal, pero altamente calificado. 

La OGETI ofrece 142 carreras en los 400 planteles que 
los comforman. Del total de carreras, 70 corresponden al 
model.o terminal y 72 al. modelo Bachill.erato Tecnológico, en 
donde 27 corresponden al área de análisis biológicos, 39 al 
área económico administrativo y 75 al área físico matemático. 

Del conjunto de pl.anteles, el 60% corresponden a la 
modalidad Bachillerato Tecnológico y el. 40% restante al 
Terminal, el 80\ de los aproximadamente 400,000 alumnos, está 
inscrito en la primera y el 20% restante en la segunda. 

Con la característica de que la matrlcul.a escol.ar, ha 
tenido un crecimiento histórico del 8% anual. (MORA, BARRERA 
E. PAG. 26). 

Debido a las 
políticas del país 
manera rápida y con 
como prioritaria la 
la media superior. 

condiciones sociales, económicas y 
el subsistema DGETI se desarrolla de 
la modernización educa ti va se establece 
educación tecnológica en el contexto de 

México necesita muchos técnicos para el desarrollo 
tecnológico y se requiere de mayor trabajo en la educación 
para atraer y mantener en las escuelas a más mexicanos y por 
lo tanto multiplicar la educación tecnológica. 

Los lineamientos de la modernización educativa estan 
pl.anteados para innovar, cambiar, el proceso enseñanza
a~rendizaje; presentando un programa dentro de l.a DGETI 
dividido en doce subprogramas básicos donde se abordan los 
variados aspectos de l.a vida institucional. y se adopta una 
nueva perspectiva en congruencia con los requerimientos de 
cambios que exige el desarrollo del país. 
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Cabe sefialar que el programa de la DGETI, se lleva a 
cabo inscrita en el. marco de los siguientes puntos y 
estrategias programático institucionales contenidas ya en el 
Programa para la Modernización Educativa : 

- Elevar la calidad de la educación cient!fico tecnoló9ica. 
- Llevar a sus máximos efectos los procesos de simplificación 
administrativa. 
- Elevar la eficiencia y la eficacia operativa. 
- Acentuar la regionalización de la taréa educativa. 
- Estrechar y multiplicar las actividades de vinculación en 
el sector productivo de bienes y servicios con el sector 
social. 
- Incrementar la participación social en la taréa educativa. 
- Hacer de la educación una taréa mayormente rentable en 
t6rainoa educativoal sociales y pol!ticos e incrementar la 
eficacia del aervic o. 
- Fortalecer el desarrollo de una conciencia tecnol6gica. 
- Contribuir a la integración de una cantera cient!fica y 
tecnol6gica de cufio nacional. 
- Coadyuvar a la creación de una conciencia ecológica y de 
valoraci6n real de la riqueza y recursos nacionales •. 

Participar activa y concertadamente en el Programa Nacional 
de Solidaridad. (Documentos de la DGETI 1989). 

La DGETI se propuso cumplir estos propósitos 
institucionales a través del programa de modernizaci6n. 

sin embargo, a ocurrido como en gobiernos anteriores, 
mucha verborrea, mucha palabrería, planes y más planes y el 
sistema educativo no sale de su estancamiento. 

Para poder hacer un análisis de la situación de la 
educación tecnol6gica en México se ocuparan documentos de 
investigación propios de la DGETI, en donde se hace un 
estudio del sistema nacional de educación media superior 
tecnológica y a su vez se hace el planteamiento de un 
programa transformador de la educación llamado Modernización 
Educativa. 

D I A G N O S T I C O 

El diagn6stico que 
General de Educación 
identificar una serie 
subsistema. 

se llevó a cabo para la Dirección 
Tecnológica Industrial, permite 
de situaciones que afecta al 

A continuación, se presentan los aspectos generales que 
se consideran más trascendentes. (Programa para la 
modernización educativa de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial 1989-1994 SEP-SEIT). 
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l..- COBERTURA: 

La educaci6n tecnológica del nivel medio superior ha estado 
sujeta en los ultimes años a un proceso de crecimiento no 
proporcional al de la matricula en el nivel medio superior. 
As1, se tiene que la población escolar de este sistema en 
1982-1983 era de 485,000 alumnos,que representaba el 31 por 
ciento del nivel medio superior, y en l.987-1988, con una 
poblacion de 590,000 alumnos, se atendio al 29 por ciento. 

La Direccion General de Educaci6n Tecnol6gica Industrial 
atendi6 en l.987-l.988 a 250, 000 alumnos en el bachillerato 
bivalente (68 por ciento del total) y a 70,000 en las 
carreras terminales, que correspondi6 al 32 por ciento. 

Por otra parte, se tiene que el bachillerato tecnol6gico 
de la DGETI pas6 de l.63,000 alumnos en 1982-l.983 a 250,000 en 
1987-l.988, sin embargo, con relaci6n al nivel nacional, 
descendio del 20 al 18 por ciento. 

En lo que concierne a la poblaci6n en carreras 
terminales de la DGETI, se paso de 48, ooo alumnos en l.982-
1983 a 70,000 en 1987-1988. Las cifras anteriores significan 
en ambos casos una participaci6n de 17.5 por ciento con 
respecto al nivel tenninal nacional. 

El distinto régimen jurldico de las instituciones de 
educaci6n media superior y la falta de coordinaci6n entre 
estas, ha propiciado que se presenten casos de duplicaci6n de 
la oferta de servicios en algunos lugares del país y de 
carencia en otros. 

Se han identificado casos de abatimiento de población 
escolar en la educación tecnol6gica en algunas regiones del 
país, como resultado de la presencia de otras instituciones 
que ofrecen servicios educativos equivalentes al del nivel 
medio superior. 

2.- PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS : 
En la DGETI los planes y programas han sido actualizados 

en los últimos años, sin embargo, se carece de estructuras 
orgAnicas formales que hagan posible la revisión y 
actualización de programas. 

Las estructuras de los planes de estudios actuales no 
favorecen el fácil tránsito académico interinstitucional, y 
los sistemas de acreditación denotan rigidez para comprobar 
el saber demostrado y el conocimiento adquirido en distintas 
instituciones. 

Los contenidos de los programas de la educación 
tecnológica media superior, han sido establecidos sin una 
correspondencia real con los que alcanzan o se pretende 
alcanzar en los niveles medio básico y superior. Esta falta 
de articulación combinada con otros factores origina 
reprobación y deserción en escuelas del subsistema. 
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Los objetivos a alcanzar 
aparecen claramente definidos, 
inadecuadas. 

en los cursos 
lo que ocasiona 

no siempre 
evaluaciones 

Los planes y programas de estudios de bachillerato 
tecnol6gico no establecen una relaci6n clara y explicita con 
los que lleva al nivel superior, ni tampoco en a1cpinas 
regiones del pais existe coordinaci6n con los distintos 
tecn6logicos para favorecer la integraci6n que haga que la 
oferta de la DGETX considere las áreas de bachillerato 
requeridas por l.os tecnol.6gicos, para alcanzar l.a corre1aci6n 
entre l.as opciones técnicas y atender las necesidades del. 
desarrol.lo regional. 

Las estructuras de l.os pl.anes de estudios de las carreras 
terminal.es y del. bachil.lerato tecnol.6gico operan de hecho en 
forma separada, sin integraci6n funcional. que facilite el. 
tr6nsito y haga posibl.e que un egresado de estudios 
terminal.es pueda mediante l.a acreditaci6n de ciertas 
asignaturas obtener su certificado de bachil.l.erato que le 
permita cursar estudios superiores. 

Las estructuras de los pl.anes de estudio en el. 
bachill.erato, también dificultan el tránsito entre 
especial.idades y los cambios del. pl.antel;incluso, dificultan 
desde los primeros semestres la integracion de los grupos de 
baja poblaci6n en grupos más numerosos que permitan un mejor 
aprovechaiaiento de los recursos. 

si bien la bivalencia del bachillerato es un aspecto que 
favorece las posibilidades de desarrollo educativo o l.aboral 
de los egresados,debe tomarse en consideraci6n de los 
estudiantes de bachillerato que manifiestan el interes de 
continuar estudios su~eriores; se estima que el 82 por ciento 
de los egresados continúan estudios de licenciatura. 

3.- MODALIDADES: 

En el subsistema de educación tecnológica industrial 
predomina la modalidad escolarizada; la educación abierta no 
es numéricamente significativa (6,ooo alumnos) y ha 
manifestado tendencias descendentes. 

4.- PRACTICA DOCENTE : 

Los métodos y técnicas de enseñanza son los 
tradicionales; en el aula el profesor recurre normalmente a 
l.as técnicas expositivas y utiliza el pizarrón como auxiliar 
básico. 

En las materias tecnológicas, la demostración de los 
antecedentes para la práctica de los alumnos se convierte en 
"l.a práctica" cuando el equipo es insuficiente; el docente en 
estas condiciones tiene que sustituir con información los 
aspectos prácticos, con el consecuente demérito de calidad de 
l.a enseñanza. 
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La expansión acelerada del subsistema DGETI en el lapso 
1976-1984, di6 por resultado la incorporaci6n de J?ersonal 
docente cuyos niveles profesionales se consideraron 
inadecuados en el proceso de homologaci6n que se efectu6 en 
1984. Con el prop6sito de subsanar deficiencias se han 
llevado a cabo acciones de titulaci6n de docentes, sin 
embargo, por lo limitado de los recursos y por falta de 
estimules a los profesores los logros no han sido los 
esperados. 

Las acciones de for111ación y actualización pedagógica 
complementarias a la for111ación profesional de los docentes, 
no han alcanzado la cobertura y calidad necesarias. 

5.- MATERIALES Y APOYOS DIDACTICOS : 

El docente no s6lo carece de f ormaci6n para uso o 
elaboraci6n de materiales didácticos, hacen falta tambien en 
los planteles, las facilidades que hagan posible la 
producci6n y el uso de dichos materiales. 

Como se mencionó anteriormente, el. docente recurre con 
frecuencia a la exposición y a veces al dictado. El empefio y 
la acci6n personal de los maestros ha hecho posible que se 
empleen en clase los recursos didácticos diferentes al 
pizarrón. 

En distintos planteles se han desarrollado textos y 
manuales sin embargo, éstos materiales también han sido 
producto del esfuerzo y de la orientación personal de los 
docentes 9'1e con frecuencia se encuentran con carencias de 
tipo técnico y didáctico: son pocos los casos en que los 
materiales elaborados expresan la participacion de las 
academias. 

A partir de 1987 se incorporó como materia obl.igatoria, en 
el bachillerato tecnológico, la asignatura de programación; 
no obstante en 1989, solo se contaba con alrededor de 1, 200 
computadoras para todos los planteles, esto es una 
computadora para cada 266 alumnos, cantidad insuficiente para 
cumplir el objetivo. 

Es conveniente aclarar que la distribución de equipo de 
cómputo no presenta características de uniformidad; asl, por 
e~emplo, hay planteles que tienen aproximadamente 50 
microcomputadoras mientra que otros no tienen ninguna. 

En la carrera de programación que se ofrece en cerca de 
60 planteles se da el caso de equipo insuficiente, de baja 
capacidad o que ya está obsoleto. 

Las acciones de formación y actualización pedagógica 
complementarias a la formación profesional de los docentes, 
no han alcanzado la cobertura y cal.idad necesarias. 
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6.- APOYOS BIBLIOGRAFICOS : 

El acervo bibliográfico de los planteles de la DGETI es 
de 612,985 volúmenes, lo que significa que se cuenta con un 
promedio de menos de dos libros por alumno, cifra muy 
inferior a la m1nima recomendada por la UNESCO, que es de 
ocho libros por estudiante, para este nivel educativo. 

La distribución en el caso de libros tampoco es 
uniforme, ya que hay planteles en donde las bibliotecas 
cuentan con un m1nimo de libros, a veces obsoletos y que no 
cubren las necesidades de los estudiantes. 

El acervo bibliográfico ha crecido en los ültimos aftos 
debido, fundamentalmente, a las actividades de la comunidad 
estudiantil y por las donaciones. En 1988 el CONAFE don6 a la 
DGETI 244,000 libros destinados, inicialmente, como apoyo al 
programa de formación de instructores comunitarios, que 
concluy6 en 1987. 

7.- EFICIENCIA TERMINAL : 

La eficiencia de la DGETI está por encima de la media 
nacional, ya que se registran ¡¡>orcentajes del orden del 50 
por ciento en el bachillerato bivalente (seis puntos más que 
el promedio nacional1; no obstante, estos procentajes deben 
ser superados. Esenc almente, las causas de la deserci6n son 
las deficiencias académicas de los alumnos de nuevo ingreso, 
las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y también 
las carencia de apoyo académico (asesor1as y bibliotecas), 
as1 como una adecuada y oportuna orientación vocacional. 

8.- ORGANIZACION : 

Con el propósito de atender el proceso de 
descentralización, la DGETI ha establecido en el pa1s 24 
subdirecciones regionales, las cuales operan como organos 
responsables de la coordinación y supervisión de los 
planteles i;>ara atender la normatividad emanada del 6rgano 
central; sin embargo, el flujo de información no resulta 
adecuado ni oportuno, lo que trastorna la eficacia de las 
decisiones. Por otro lado, estas unidades regionales no han 
sido reconocidas oficialmente como centros de trabajo por no 
corresponder a un solo estado de jurisdicción. 

Se observa una alta 
los planteles. Se estima 
200 ~ 250 vacantes por 
subdirectores de plantel. 

9.- RECURSOS HUMANOS : 

rotación de personal directivo en 
que hay necesidad de cubrir entre 
año en plazas de directores y 

Los sistemas de re9istro y control de los recursos 
humanos adolecen de confiabilidad y oportunidad, por lo que 
el control sobre dichos recursos se ha debilitado en forma 
paralela a como se han relajado los procedimientos de 
revisión de estructuras de organización y actualización ".'le 
techos financieros de cada plantel. 
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10.- CONDICIONES SOCIALES Y LABORALES DEL MAGISTERIO : 

Casi 8,000 profesores (42 por ciento del total) están 
considerados aún como "preincorporados" por carecer de título 
de licenciatura. En 1984, cerca de 65 por ciento de l.os 
docentes no tenia titulo. 

Es frecuente que el docente, para sus actividades 
académicas extraclase, no cuente con las facilidades de orden 
material y que no disponga, en general, de material 
documental de apoyo. 

Por su origen profesional, el. personal docente carece de 
una formaci6n pedagódica, lo que seguramente contribuye a la 
reprobaci6n y a los bajos niveles de eficiencia terminal. 

Por otra parte, falta una estructura física, (cubículos, 
materiales de apoyo, bibliografía) para la actividad 
extraclase de los docentes. 

En l.as asic¡inaturas de tecnología aplicada, cuando el 
equipo es insuf i.ciente, el docente tiene que sus ti tu1r por 
informaci6n los as~ectos prácticos y, consecuentemente, no se 
alcanzan los objetivos previstos. 

11.- INFRAESTRUCTURA FISICA : 
La infraestructura física de la DGETI la conforman 400 

planteles, en los que se tienen 6,340 aulas, 1,419 talleres y 
1,338 laboratorios, además de 228 espacios deportivos y 320 
espacios cultural.es. El 46 por ciento de los planteles 
cuenta con más de 10 años de antigüedad. Existen, en muchos 
casos, necesidades de mantenimiento mayor en los edificios y 
de reposición de equipos por obsoletos o desgaste. 

En muchos planteles construidos a partir de 1983, no se 
cuenta con talleres y laboratorios, así como su respectivo 
equipamiento. Existen 164 especialidades que se imparten en 
diversos CETIS Y CBTIS, que carecen del 100 por ciento de 
equipamiento. Hay 316 especialidades que tienen menos del 50 
por ciento de instalaciones y equipo requerido, conforme a 
las guias correspondientes. 

12.- FINANCIAMIENTO : 

El financiamiento de los planteles se hace a través de 
subsidios, los cuales resultan en promedio de 350,000 pesos 
mensuales por plantel, siendo insuficientes y con frecuencia 
inoportunos. Los mecanismos administrativos provocan que a 
veces los gastos realizados para el trámite, sean superiores 
al monto del subsidio. programas de actualización 
subdirecciones En virtud de que el subsidio que se asigna a 
cada plantel cubre sólo el 10 por ciento de los gastos de 
operación, se obtienen recursos adicionales por aportaciones 
de las asociaciones civiles "Amigos de la Escuela" y por 
servicios que se prestan a la comunidad. 
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Las asociaciones civiles vinculan al plantel con el 
sector productivo y dado su régimen jurídico se sustraen a la 
normatividad en el ejercicio de los recursos. 

Los ingresos propios que obtienen los 
aportaciones voluntarias y cuotas aprobadas 
escolares, ven obstaculizada su aplicaci6n 
normatividad actual dificulta su ejercicio. 

13.- VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO : 

planteles vía 
por servicios 
debido a que 

Las acciones de vinculaci6n con el sector productivo que 
llevan a cabo loa planteles, est6n referidas, generalmente, 
al. servicio social y a las pr6cticaa profesional.es de los 
alumnos. Son loa propios planteles quienes establecen los 
t6rminoa en qua se llevan a cabo l.aa acciones mencionadas, y 
l.oa convenios se firman por el. plantel y las empresas. 

Son escasos los planteles que han establecido relaciones 
de apoyo académico con organizaciones empresarial.es 
industriales de carácter local y regional, y no existen 
convenios de colaboraci6n entre la DGETI y or9anismos 
empresariales de cobertura nacional. A nivel regional y 
estatal, éstos son raquíticos. 

En algunos casos, los planteles ofrecen servicios a la 
comunidad y dentro de éstos se realizan actividades de 
producci6n o de maquila, concertadas con empresas locales. 

La investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico efectuado 
conjunta regionales, las cua mente por el. plantel y las 
empresas, y que podría ser una forma de vonculaci6n con el 
sector productivo, prácticamente no se lleva a cabo por la 
DGETI. 

En 1981, se estableci6 la creaci6n de los comités 
técnicos de asesoramiento empresarial que deberían funcionar 
a nivel de estado o por delegación política en el Distrito 
Federal, con al prop6sito de vincular a los planteles con los 
proyectos de desarrollo del sector productivo organizado. Los 
comités mencionados no operaron y es hasta 1988, con la 
creaci6n de los comités consultivos regionales, en los que 
se prevé la participaci6n del sector productivo y el 
establecimiento de nuevos v1ncul.os -aun9ue un tanto 
informales entre la DGETI y el sector productivo. 

14.- EVALUACION : 

La evaluaci6n que se ha realizado es pa~cial, al 
considerar únicamente algunos elementos que participan en el 
proceso educativo. 

El proceso de evaluación no está sistematizado, lo cual 
ha imposibilitado la evaluación periodica y permanente del 
sistema tecnológico; esto ha traido como consecuencia que 
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carezca de una 
mejoramiento. 

retroalimentaci6n al sistema para su 

Al faltar la def inici6n de los indicadores de la calidad 
de la educaci6n, la evaluaci6n no ha . considerado los 
elementos sustanciales de los servicios educativos. 

No existe informaci6n confiable sobre los productos 
educativos (efectividad), el desarrollo del proceso educativo 
(eficiencia), la distribuci6n de oportunidades de acceso a 
los servicios educativos (equidad) y la importancia que tiene 
la educaci6n tecnol6gica en el desarrollo del pa1s y la 
sociedad (relevancia). 

VERSION SINTETICA 

PROGRAMA DE ACC~ON 

DOCENCIA : 
-Redefini~ y actualizar el modelo académico de la DGETI, en 
congruencia con el avance cient1fico y tecnol6gico, los 
postulados del Plan Nacional de Desarrollo, los 
planteamientos del Programa para la Modernizaci6n Educativa y 
l.os requerimientos productivos y sociales seftalados por el 
Estado Mexicano. 
-Modernizar y optimizar los contenidos de la enseñanza en l.os 
planes y programas de estudios. 
-Redefinir el tronco común, su funci6n y elementos. 
-Incrementar la eficiencia terminal del subsistema. 
-Incrementar la calidad de la enseñanza. 
-Flexibilizar las actividades educativas. 
-Adecuar las epecialidades de la DGETI a los requerimietos 
regionales. 
-consolidar la oferta de los servicios actuales. 

INTEGRACION Y FORMACION DOCENTE : 
-Reformular los criterios profesiográficos para el ejercicio 
de la docencia tecnol6gica. 
-Integrar un sistema institucional de formaci6n de 
profesores. 
-Elevar la calidad del ejercicio docente en el subsistema. 
-Estimular la superación docente. 

VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO : 
-Redefinir las estrategias, objetivos y formas de vinculación 
con el sector productivo. 
-Reforzar, multiplicar y sistematizar las acciones de 
vinculaci6n con sector productivo. 
-concretar acciones que vinculen la actividad académica en 
l.os planteles con el sector productivo. 

DIFUCION Y DIVULGACION DE LA CULTURA : 
-Instrumentar un sistema institucional de difuci6n y 
divulgaci6n de la cultura. -Difundir la cultura cient1fico
tecnológica. 
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-Fortalecer las actividades correspondientes a la recreación 
y el. deporte. 
-Revalorizar la imagen del técnico profesional. 

SERVICIOS ESCOLARES : 
-Desarrollar y establecer un sistema unitario normalizado, de 
control escolar para todo el subsistema. 
-Flexibilizar el sistema de servicios escolares. 
-Formular sistemas y medios electrónicos de captación y 
procesamiento de datos en los servicios escol.ares de l.os 
planteles del. subsistema. 
-Deaarrol.lar y establecer un programa de promoción 
institucional para l.a captación de al.umnos y de inscripción 
para loa de nuevo ingreso. 
-Establecer un sistema de acreditación y certificación de 
conocimientos que posibilite el ejercicio del derecho al 
reconociaiento del saber demostrado. 
-Eatablecer acciones administrativas compl.ementarias para 
l.ograr una aayor eficiencia. 
-Establecer un sistema que provea un control. más estricto de 
la situación de cada pl.antel.. 

NORMATIVIOAD : 
-Integrar el cuerpo normativo vigente, actualizarl.o y, en 
caso, compl.ementarlo y supl.ir sus deficiencias. 
-Actualizar o, en su caso, formular el. reglamento interno de 
l.aa condiciones de trabajo de la DGETI. 
-consolidar el cuerpo normativo de la DGETI. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO : 
-Fomentar con las organizaciones productivas locales y 
regionales, la investigación y desarrol.l.o tecnológico. 

SOLIDARIDAD 
-Apoyar con el.amentos y acciones de l.a DGETI al Programa 
Nacional de Sol.idaridad. 

PROYECTOS ESPECIALES : 
-Establecer Casas de la cultura tecnológica en los estados de 
l.a República. 
-Implantar un sistema automatizado de procesamiento de datos 
institucional para la DGETI. 

El análisis que presentan los documentos de la DGETI 
sobre la realidad vivida, no dista en nada de la situación 
actual que se palpa en los centros de educación media 
superior tecnológica. 

Aún siguen los planes y programas de estudio obsol.etos y 
sin vinculación con la realidad productiva del. pals; aún se 
dan las contracciones dedocrática del personal docente (sin 
cubrir perfiles profesionales); todavla l.a infraestructura y 
equipamiento de talleres y laboratorios . es totalmente 
deficiente; todavla los planteles reciben un subsidio 
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miserable y peor aún, la educación tecnol6gica no tiene una 
relaci6n estrecha con las empresas del pala y su problema de 
deserción y reprobaci6n crece aceleradamente. 

Queda el trabajo propio del docente dentro de su aula, y 
da la conciencia del papel fundamental que este tiene para 
mejorar la educaci6n en lo poco o lo mucho que se le permita 
ejercer. 

Docente y sistema educativo en lucha entre alienaci6n o 
conciencia da clase, entre sueldos bajos y poco rendimiento y 
la resistencia cultural. 
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DESARROLLO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS No. 194, CD. AYALA, MORELOS. 

El Centro de Bachillerato tecnol6gio industrial y de 
servicios No.194, nace en el afio de 1983, siendo el plantel 
mAa joven dentro del Estado de Morelos. 

El CBtis 194, pertenece a la coordinación No. 17, 
ubicada en la Ciudad de cuernavaca en el mismo Estado. 

Cabe aencionar que el nacimiento de este centro, obedece 
a l.as necesidades de educaci6n y pobl.aci6n que presenta la 
Ciudad de Ayala (antes Villa de Ayala), y sobre todo del 
Municipio de Ayala. 

El. 10 de Agosto de 1983, en una reuni6n de 
rortal.eciaiento municipal., se so1icit6 la creaci6n de una 
preparatoria en la comunidad aya1ense y por decisi6n del 
entonces Gobernador Dr. Lauro Ortega Martinez 
y con la intervenci6n del Ing. Cesar Uscanga Uscanga delegado 
de la SEP en Morelos se realizan los trámites ante la 
subsecretaria de educaci6n e investigaci6n tecnol6gica (SEIT) 
dirigida por el Dr. v. Manuel ortega Ortega. Estos a su vez 
se coordinan con el Ing. Juan Leonardo Sánchez cuellar 
Director General. de Educaci6n tecno16gica industrial. (DGETI), 
y facilitan la creaci6n de este Plantel Educativo. 

El primer director comisionado es el Ing. Angel Torres 
Guzmán, quien tuvo la taréa de coordinar la insta1aci6n del 
pl.antel y la sel.ecci6n con el personal. docente. El profesor 
Emilio Benitez Gutiérrez y el ingeniero Jaime Arau fueron los 
responsables ante la DGETI de que el proyecto se 
cristalizara. 

Como toda escuela de nueva creación, esta inicia sus 
l.abores en un lugar provisional. que ocupan las oficinas del 
comisariado ejidal (lugar denominado "la haciendita"). 

Inicia sus el.ases el 5 de septiembre de 1983. sus aulas 
son improvisadas en una bodega, no cuentan más que con 
algunas butacas, pizarrones, gises y borradores. 

Sin edificio, sin laboratorios ni talleres, pero si con 
un gran entusiasmo de parte de la pob1aci6n estudiantil. y del 
personal. docente. 

El número de alumnos de nuevo ingreso sobrepasaba lo 
imaginado y planeado, fué una población que justific6 la 
creación de una escuela de este tipo. 

En lo que a oficinas se refiere se contaba sólo con un 
escritorio y una máquina de escribir portatil. 

Poco a poco con ayuda de profesores y padres de familia 
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se l.ogr6 la adquisición de butacas y de algunas mesas 
grandes. 

Loa salones fueron divididos con maderas (3 sal.enes) 
sol.amente; sin eml:>argo resultaron insuficientes y el. patio 
contiguo a l.a bodega se levantaron muros de tabicón con 
techos de 16mina y pisos de cemento o sólo tierra para cubrir 
l.aa necesidades de las aulas. 

Cabe hacer mención que fué l.a gran ayuda del. pueblo 
ayal.ense l.a que impulsó r acel.er6 el desarrollo del. CBtis 
194. Para empezar, l.oa ej datarios prestan sus instalaciones 
y poaterioraente el. 21 de octubre de 1983 en una reunión, l.oa 
miamos donan el. terreno ej ida l. de 6 hectáreas, siendo el 
presidente de l.a comisaria el. sr. Román Gómez Salamanca el. 
secretario Silvino Herra Flores y el. Tesorero Miguel. Montano 
Torres. 

Inicia sus labores académicas el. 5 de septiembre de 1983 
con 480 alumnos divididos en tres especialidades que fueron: 
Laboratorista Cl.inico, Técnico en Electrónica y secretariado 
Ejecutivo. 

Las taréas del. proceso-aprendizaje se dan en dos turnos, 
matutino y vespertino. El. sábado 10 de septiembre se 
entregaron a l.os docentes, sus planes y programas de estudio, 
aai como horarios. 

Los Docentes fundadores fueron l.os siguientes : 

Actividades Paraescol.ares 

Análisis Inmunol.ógicos 

Electrónica 

Mecanografia 

Taquigrafla 

Qui mica 

Taller de Lectura y Redacción 

Matemáticas 

Dibujo Técnico 
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Prof. Alfredo Barrera Q. 

Dr. Edilberto carnal.l.a v. 

Prof. santiago Sedano s. 

Profra. Luz Julia Adán o. 
Prof. Ricardo Maldonado G. 

Margarita Adán ortlz. 

Quimico Industrial Jorge 
Enrique Toledano Bravo y 
Biólogo Alfredo Chávez M. 

Profra. cristina Dominguez 
Profra. Gloria Hernández. 

Ing. Guillermo Melgoza M. 
Ing. Angel Torres Guzmán. 
Profra. Maria L. Bonfll A. 

Técnico Sergio Reres o. 
Técnico Emiliano Benitez. 



Administraci6n 

servicios 

Director 

subdirector 

Martha Mart1nez Muñoz. 
Carlota Benitez Contreras. 

Cohinta Carvajal Costilla. 

Angel Torres Guzman. 

Ing. Jorge Torres Cadillo. 
Bi6logo Alfredo Ch6vez M. 

El turno matutino incluirla loa grupos de laboratoristas 
A, B y C¡ de electr6nica E¡ de secretariado Ejecutivo grupo 
D. 

El turno vespertino estuvo integrado por laboratoristas 
F, G y H¡ electr6onicos J y secretario ejecutivo I. 

Cada generaci6n curs6 seis semestres escolares, ubicados 
en tres aftos ¡ cada semestre integrado por diferentes 
asignaturas que cubren un determinado n(i]nero de horas en 
teoria coao en prActica. 

El problema de la reprobaci6n y deserci6n no es nuevo y 
la poblaci6n estudiantil primera de aquel centro educativo, 
se vio afectada por ello. 

En los semestres siguientes al primero, se empieza a dar 
la fusi6n de grupos debido a la deserci6n. 

En el turno matutino se unen los grupos B y c de 
1aboratoristas, quedando integro el grupo A. 

En el turno vespertino se fusionan tres grupos de 
laboratoristas F, G y H quedando únicamente el grupo F y los 
dem6s grupos quedan igual. 

Cabe mencionar que una de las asignaturas que mostr6 un 
alto indice de reprobaci6n, fué la del Dibujo Técnico entre 
otras b6sicas como las Matemáticas, Qu1mica, etc. 

En el quinto semestre solamente se fusionarla 
de electr6nica y en el sexto semestre se fusiona el 
laboratoristas A y B y el grupo de electr6nica pasa 
parte del grupo matutino como grupo c. 

el grupo 
grupo de 
a formar 

Para la finalizaci6n de esta generación quedaron cinco 
grupos: 

Turno Matutino 

Turno Vespertino 

Técnico Laboratorista Cl1nico 60. A, 
Secretario Ejecutivo 60. B y 
Electronica 60. c. 

Laboratorista Cl1nico 60. D y 
Secretario Ejecutivo 60. E. 
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Sumando un total de 178 alumnos del sexto semestre. 

La escuela busc6 la forma de difundir sus 
especialidades, para tal efecto los profesores de Actividades 
Paraescolares junto con otros promueven eventos deportivos y 
culturales en diferentes puntos de la ciudad de cuautla y de 
la misma ciudad Ayala y sus alrededores. 

La construcci6n del plantel en el terreno donado por los 
ejidatarios se daba a la par del desarrollo educativo de los 
alumnos, y el dia 3 de febrero de 1986 se entrega el edificio 
del CBtia 194 por el Ing. cesar Uscanga Uscanga, con 
domicilio en calle del Aqrarista I l, Colonia Buena Vista, 
Cd. Ayala, Morales. 

Tiempo después y gracias a la intervenci6n del Ing. 
Angel Torrea Guzm6n Director del plantel en ese entonces se 
abre la especialidad de Adminiatraci6n de Personal. 

A continuaci6n de presentan los nombre de personas que 
han ocupado la direcci6n del plantel as1 como la 
subdirecci6n: 

1er. 

2do. 

3er. 

4to. 

Sto. 

6to. 

7mo. 

avo. 

Director 
Subdirector 

Director 
Subdirector 

Director 
Subdirector 

Director 
Subdirector 

Director 
Subdirector 

Director 
Subdirector 

Director 
subdirector 

Director 
Subdirector 

Ing. Angel Torres Guzmán. 
Ing. Jorge Torres cedilla. 
Bi6loqo Alfredo Chávez Martinez. 
(1983 - 1986). 

Jaime Diaz Figueroa. 
Quim. Ind. Julieta Chávez Martinez. 
(15 dias mes de mayo 1986). 

Ing. Fabián Yañez Huerta. 
Julieta Chávez Martinez. 
(1-sep-86 a 30-sep-87). 

Ing. Alberto Francisco Meléndez T. 
Ing. Mario Sagrero Pérez. 
(1-oct-87 a s-junio-90). 

Lic. Ram6n Castillo Barrientos. 
Ing. Guillermo Melgoza Montaño. 
(8 de junio de 1993) . 

Ing. Manuel Yáñez Huerta. 
Ing. Guillermo Melgoza Montaña. 

Ing. Juán Jesus Castañeda Hernández. 
Ing. Guillermo Melgoza Montaña. 
(febrero 1993-junio 1993) . 

Ing. Her6n Torres L6pez. 
Ing. Guillermo Melgoza Montaña. 

Las actividades relevantes para mejorar el plantel 
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fueron hechas por : 

Zng. Angel Torres Guzmán: la creaci6n de una nueva 
especialidad en el año de 1983 técnico en administración de 
empresas. 

Zng. Ram6n Castilla Barrientos repara las cisternas de 
la escuela para el abastecimiento de agua, y hace el enrejado 
de talleres y laboratorios. 

Zng. Manuel Yañez Huerta inicia la construcción de las 
canchas deportivas rellenando el terreno y pinta el plantel. 

Zng. Juán JesQs Castañeda Hernández crea el laboratorio 
de cómputo y propone el sondeo para la creación de la 
especialidad de emfermeria. 

Zng. Her6n Torrea L6pez hace la construcci6n de las 
canchas, de la explanada y está iniciando la construcción del 
aatacionaaiento. 

crea dos nuevas es~ecialidades en el plantel, Técnico en 
Informática Administrativa en septiembre de 1993 y Técnico en 
Emfermeria en septiembre de 1994. 

La estructura material está formada por seis edificios, 
edificio A, B, C, D, Administraci6n y Taller de Electrónica. 

En el edificio A se encuentran las aulas A1, .A2 , A3 y A4 
en la parte superior, y en la parte inferior, está el 
laboratorio polifuncional, el taller de mecanografia y los 
baños. 

En el edificio B se encuentran las aulas B1, B2, B3 y B4 
en la parte superior, y en la planta baja está el salón de 
dibujo técnico, la prefectura y el laboratorio de cómputo. 

En edificio e se encuentran las aulas C2, C3, C4 y el 
aula de matemáticas, en la parte baja del mismo está el aula 
c1, la cafeteria, el almacén, el cub1culo de intendencia y 
los baños. 

En el edificio O se encuentran las aulas 01 y 02. 

En el edificio 
encuentra el taller 
cualitativo. 

frente al de la administración se 
de electrónica y el laboratorio 

En la parte superior del edificio de la administración 
se encuentran las oficinas de planeación y organización, 
servicios docentes, vinculación en el sector productivo, 
orientación educativa, la de servicio médico, la oficina de 
difusi6n deportiva y cultural, en la planta baja está la 
dirección y la subdirección, las oficinas de control escolar, 
el departamento de servicios escolares, la oficina de 
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servicio social y titulación, el 
administrativos, la oficina de 
biblioteca y la sala audiovisual. 

departamento de servicios 
recursos financieros, la 

Ahora bien, cabe mencionar que los CBtis son un modelo 
educativo que tiene por objetivo formar bachilleres técnicos 
a trav6a de planea y programas de estudio con un contenido 
que per11ita al educando obtener una preparación propedéutica 
y una capacitación a nivel técnico. 

Dicho en otras palabras, el alumno egresado de 
cuenta con loa conocimientos para continuar sus 
superiores, aa1 como una capaci.taci6n técnica en 
determinada del campo laboral de su sociedad. 

un CBtis 
estudios 

una Area 

El aodelo CBtis est6 estructurado por un tronco comün, 
un &rea propedeQtica y un area tecnológica. 

En loa acuerdos 71. y 77 de la Secretaria de Educación 
PQblica (sustentada en la pol.1tica educativa nacional. para 
nivel medio superior) , se basa la conjugación de la educación 
tecnológica y propedéutica. 

El conocimiento por su extensión tiende a agruparse 
formando Areas organizadas por asignaturas en las ciencias 
biisi.cas. La clasificación y distribución de éste conocimiento 
a través del tronco común, se distribuye en un determinado 
número de semestres; de tal forma que le permita al alumno 
obtener el conjunto de conocimientos y prácticas educativas 
para la comprensión de las ciencias y disciplinas 
consideradas como biisicas. 

Las áreas de conocimiento 
asignaturas que las componen: 

son cinco y doce las 

AREA DE CONOC:X:M:X:ENTO 

Matemilticas 

Lenguaje y Comunicacibn 

Ciencias Naturales. 

Historico Social 

Metodolog1a 

AS:X:GNATURAS 

Matemilticas. 

Taller de Lectura y Redacci.6n 
Idioma Adicional al Espafiol 

Qu1mica. 
F1sica. 
Biolog1a. 

Introd. a las ciencias Sociales 
Filosof1a. 
Historia de México. 
Estruc. socioecon6mia de México 

Métodos de :X:nvestigaci6n. 
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DXRECCXON GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGXCA XNDUSTRIAL 

EDUCACXON MEDIA SUPERXOR EQUIVALENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 

EN SECRETARIO EJECUTXVO 

VIGENCIA A PARTIR DE SEPT-92 CLAVE:TSE-92 CREDITOS: 334. 

s E M E S T R E X 

MATEMATXCAS X 

TALLER DE LECTURA Y REDACCXON I 

QUIMICA X 

LENGUAJE ADICIONAL AL ESPAÑOL I 

ADMXNXSTRACION 

TAQUIGRAFXA I 

MECANOGRAFIA I 

ACTIVIDADES COCURRXCULARES I 

COMUNXCACION Y RELACIONES HUMANAS 
-----------------------------~--------------TOTAL 

s E M E s T R E I I 

MATEMATICAS II 

TALLER DE LECTURA Y REDACCION II 

QUXMICA II 

LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

TAQUIGRAFIA II 

MECANOGRAFIA II 

ACTIVIDADES COCURRICULARES II 

BIOLOGIA 

TOTAL 
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T 

5 

2 

3 

2 

4 

5 

21 

T 

5 

2 

3 

2 

4 

3 

19 

p Tt c ------
5 10 ------

2 2 6 ------
2 5 8 ------
2 4 6 ------

4 8 ------
5 5 5 ------
4 4 4 ------
3 3 3 ------

5 10 ------
18 39 60 

p Tt c ------
5 10 ------

2 4 6 ------
2 5 8 ------
2 4 6 ------

4 8 ------
5 5 5 ------
4 4 4 ------
3 3 3 ------
2 5 8 ------

20 39 58 



s E M E S T R E I I :I 

MATEMAT:ICAS :I:I:I 

REDACC:ION Y ORTOGRAFIA 

QUIMI CA I I I 

FISICA I 

METODOS DE INVESTIGACION I 

TAQUIGRAFIA III 

COMPUTACION 

ECONOM:IA 

DERECHO I 

TOTAL 

s E M E s T R E I V 

MATEMATICAS IV 

CORRESPONDENCIA 

FISICA II 

METODOS DE INVESTIGACION II 

CALCULO MERCANTIL 

MECANOGRAFIA III 

INTRODUCCION A LAS CIENCIA SOCIALES 

DERECHO II 

DESARROLLO MOTIVACIONAL 

TOTAL 
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T 

5 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

24 

T 

5 

3 

4 

4 

4 

3 

23 

p 

4 

2 

2 

4 

3 

15 

p 

4 

2 

4 

4 

14 

Tt 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

5 

3 

4 

39 

Tt 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

37 

c ------
10 ------

4 ------
8 ------
8 ------
8 ------
8 ------
7 ------
6 ------
8 ------

63 

c ------
10 ------

4 ------
8 ------
8 ------
4 ------
4 ------
8 ------
8 ------
6 ------

60 



s E M E s T R E V 

MATEMATrCAs V 

PRACTICAS COMERCrALES 

FrsrCA rrr 

DESARROLLO ORGAHrZACrONAL 

FrLOSOFrA 

KECANOGRAFrA IV 

HrSTORIA DE HEXXCO 

CONTABrLrDAD I 

TOTAL 

s E M E S T R E V r 
ARCHrVONOMrA 

PRACTrCAs COMERCrALES rr 

PsrcoLOGrA EMPRESARrAL 

MECANOGRAFrA V 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO 

CONTABrLrDAD rr 

TOTAL 
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T 

5 

2 

3 

3 

4 

4 

1 

19 

T 

4 

2 

3 

4 

1 

14 

p 

3 

2 

4 

4 

16 

p 

3 

4 

4 

11 

Tt 

5 

5 

5 

3 

4 

4 

4 

5 

35 

Tt 

4 

5 

3 

4 

4 

5 

25 

e ------
10 ------

7 ------
8 ------
6 ------
8 ------
4 ------
8 ------
6 ------

------
54 

e 

8 

7 

6 

4 

8 

6 

39 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR EQUIVALENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 
EN INFORMATICA ADMINISTRATIVA 

VIGENCIA A PARTIR DE 1991 CREDITOS 222 

SEMESTRE I T P Tt C 

MATEMATICAS I 5 
T. DE LEC. Y REDAC. 
QUIMICA I 3 
INGLES TECNICO I 2 
INTRODUC. A LA ADMON 5 
IHT. A LA COMPUT. 2 
ACT. COCURRICULARES 

5 
4 4 
2 5 
2 4 

5 
2 4 
3 3 

TOTAL 17 13 30 

10 
4 
8 
6 

10 
6 
3 

47 

SEMESTRE III T P Tt C 

MATEMATICAS III 5 5 
FISICA I 3 2 5 
METODOS DE INVEST. I 4 4 
PROC. ADMINIST. II 3 2 5 
DERECHO II 4 4 
LAB. DE INFORM II 2 3 5 
CONTABILIDAD 1 4 5 

TOTAL 22 11 33 

10 
8 
8 
8 
8 
7 
6 

55 

SEMESTRE IV T P Tt C 

MATEMATICAS V 5 
HISTORIA DE MEXICO 4 
FILOSOFIA 4 
LENG. DE PROGR. II 2 
ECONOMIA 3 
LAS. DE INFORM IV 2 
FINANZAS 2 
DESARROLLO MOTIVAL. 3 

TOTAL 25 

5 
4 
4 

3 5 
3 

3 5 
2 4 

3 
8 33 

10 
8 
8 
7 
6 
7 
6 
6 

58 

SEMESTRE II T P Tt C 

MATEMATICAS II 5 
TALL. LECT. Y REDAC. 
QUIMICA II 3 
INGLES TECNICO II 2 
PROCESO ADMINISTRAT. I 3 
BIOLOGIA 3 
LAB. DE INFORMATICA I 2 
ACT. COCURRICULARES II 

TOTAL 19 

SEMESTRE IV 

MATEMATICAS IV 
FISICA II 
INTROD. A CIENCIAS S. 
METODOS DE INVEST. II 
LENGUAJE DE PROG. I 
DERECHO II 

- 5 10 
4 4 4 
2 5 8 
2 4 6 
2 5 8 
2 5 8 
3 5 7 
3 3 3 

19 36 54 

T P Tt C 

5 - 5 
3 2 5 
4 - 4 
4 - 4 
2 3 5 
4 4 

LAB. DE INFORMATICA III 
CONTABILIDAD 

TOTAL 

3 5 
1 4 5 

25 12 37 

10 
8 
8 
8 
7 
8 
5 
6 

62 

SEMESTRE VI T P Tt C 

EST. SOC. ECON. DE MEX. 4 4 8 
ADMON DE REC. HUMANOS 3 1 4 7 
AUDITORIA ADMINISTRAT. 3 2 5 8 
SISTEMAS OPERATIVOS 3 1 4 7 
LAB. DE INFORMATICA V 2 3 5 7 
MERCADOTECNIA 2 2 4 6 
DESARROLLO ORGANIZACION. - 3 3 3 

TOTAL 17 12 29 46 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR BIVALENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 
EN ELECTRONICA 

VIEGENCIA A PARTIR DE 1992. CLAVE: TEC - 92. CREDITOS: 338. 

SEMESTRE I T p Tt c SEMESTRE II T p Tt c 

MATEMATICAS I 5 5 10 MATEMATICAS IJ: 5 5 10 
T. DE LEC. Y RED.I 4 4 4 TALL. LEC. REDACC. II 4 4 4 
QUIMICA I 3 2 5 8 QUIMICA II 3 2 5 8 
LENG. AD. AL ESP. 2 2 4 6 LENG. ADIC. ESP.AitOL IJ: 2 2 4 6 
DIBUJO I 4 4 4 DIBUJO II 4 4 4 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 2 2 4 6 BIOLOGIA 3 2 5 8 
T. T. DE ELECTRO. I 1 6 7 8 T. T. DE ELECTRONICA II 1 6 7 8 
ACT. COCURRIC. I 3 3 3 ACT. COCURRICULARES II 3 3 3 

TOTAL 13 23 36 49 TOTAL 14 23 37 51 

SEMESTRE III T p Tt c SEMESTRE IV T p Tt c 

MATEMATICAS III 5 5 10 MATEMATICAS IV 5 5 10 
FISICA I 3 2 5 8 FISICA II 3 2 5 8 
QUIMICA III 3 2 5 8 INT. A CIENCIAS S. 4 4 8 
ELECTRONICA 4 4 8 CIRCUITOS LOGICOS 4 4 8 
MET. DE INVEST. I 4 4 8 MET. INVESTIGACION II 4 4 8 
ELEM. DE TEORIA CONTR.4 4 8 DESARROLO MOTIVACIONAL 3 3 6 
T.T. DE ELECTRO;III 1 6 7 8 T.T. DE ELECTRONICA IV 1 6 7 8 
COMPUTACION 2 3 5 7 CIRCUITOS ELECTRONICOS 4 4 8 

TOTAL 26 23 39 65 TOTAL 28 8 36 64 

SEMESTRE V T p Tt c SEMESTRE VI T p Tt c 

MATEMATICAS V 5 5 10 EST.SOC. DE MEXICO 4 4 8 
FISICA III 3 2 5 8 ELECTRICIDAD 4 - 4 8 
HISTORIA DE MEXICO 4 4 8 LAB. DE ELECTRONICA 3 4 7 10 
ELECTRONICA DIGITAL 2 2 4 6 T.T. DE ELECTRONICA VI 1 6 7 8 
FILOSOFIA 4 4 8 ELECTRONICA IND. II 4 4 8 
DESARROLLO ORGANIZL. 3 3 3 
T. T. DE ELECTRO. V 1 6 7 8 
ELECTRONICA IND. I 4 4 8 

TOTAL 23 13 36 59 TOTAL 16 10 26 42 
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SUBSECRETAJUA DE EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLOGICAS 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR BIVALENTE 
PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 

EN LABORATORISTA CLINICO 

VIGENCIA A PARTIR DE SEPT-92 CLAVE TLC-92 CREDITOS 320 

SEMESTRE I T p Tt c SEMESTRE II T p Tt C 

MATEMATICAS I 5 5 10 MATEMATICAS XI 5 5 10 
TALL. LECT. Y RED. I 2 2 4 6 TALL. LECT. REDACC. II 2 2 4 6 
QUIMICA I 3 2 5 8 QUIMICA II 3 2 5 8 
LBNG. ADXC. AL ESP. I 2 2 4 6 LENG. ADIC. AL ESP. XI 2 2 4 6 
DIBUJO TECNICO 4 4 4 BIOLOGIA I 3 2 5 8 
OPER. BAS. DE LAB. 1 6 7 8 PARASITOLOGIA I 2 4 6 8 
ACT. COCURRIC 3 3 3 ACT. COCURRICULARES II 3 3 3 

TOTAL 13 19 32 45 TOTAL 17 15 32 49 

SEMESTRE IZI T p Tt c SEMESTRE IV T p Tt e 

MATEMATICAS III 5 5 10 MATEMATICAS IV 5 - 5 10 
FISICA I 3 2 5 8 FISICA II 3 2 5 8 
MET. DE IVESTIGACION I 4 4 8 INT. A CIENCIA SOC. 4 - 4 8 
QUIMICA XII 3 2 5 8 MET. DE INVEST. II 4 - 4 8 
BIOLOGIA II 3 2 5 8 DESARROLLO MOTIVAC. 3 - 3 6 
COMPUTACION 2 3 5 7 BIOQUIMICA 2 2 4 6 
FISIOLOGIA GENERAL 3 3 6 BACTERIOLOGIA I 2 4 6 8 
PARASITOLOGIA II 2 4 6 8 HEMATOLOGIA I 2 5 7 9 

TOTAL 25 13 39 63 TOTAL 25 13 38 63 

SEMESTRE V T p Tt e SEMESTRE VI T p Tt e 

MATEMATICAS V 5 5 10 EST. SOCIOECON. DE MEX. 4 - 4 8 
FISICA II 3 2 5 8 ANAL. QUIM. CLINICOS 1 6 7 8 
DESARROLLO ORGANIZL. 4 4 4 ANAL. CLIN. GENERALES 1 4 5 6 
HISTORIA DE MEXICO 3 3 3 INMUNOLOGIA 3 4 7 10 
CONTROL DE CALIDAD 2 4 6 8 PATOLOGIA 2 2 4 6 
BACTERIOLOGIA II 2 4 6 8 
HEMATOLOGIA II 2 5 7 9 

TOTAL 22 18 40 62 TOTAL 11 16 27 38 
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tales asignaturas permiten integrar el bachillerato en 
tres 6reas de conocimiento que son : 

-Area de conocimiento Fisico Matemáticas. 
-Area de conocimiento Quimico Biol6gicas. 
-Area de conocimiento Econ6mico Administrativas. 

y se le conoce como modelo propedéutico. 

Por su parte el área tecnol6gica proporciona al alumn.o 
el conocaiento, la práctica, la habilidad y la destreza en 
un &rea tecnol6gica industrial y de servicios determinada 
aeg\ln lo demande las necesidades laborales de la sociedad. 

El aodelo de educaci6n se completa con actividades 
deportiva•, sociales y culturales para lograr la formaci6n 
del educando. 

Todo parece apuntar que el proceso de ensef'ianza 
aprendizaje de las escuelas tecnol6gicas marcha sobre ruedas. 

un modelo CBtis con su área propedéutica y su área 
tecnol6gica y un plan de modernizaci6n educativa que abatirá 
loa pequef'ios grandes vicios del sistema educativo. 

Sin eabargo el CBtis 194 sufre la crisis que a nivel 
nacional se padece, la reprobaci6n y la DESERCION. 

Reprobaci6n y Deserci6n, fantasmas que atrasan con la 
poblaci6n estudiantil, males del sistema de producci6n, 
pesadilla de alumnos que por diversas causas abandonan sus 
estudios sin llegar a culminar con éxito un proceso 
educativo. 

Cabe mencionar que el fen6meno de Deserci6n y 
Reprobaci6n a nivel general y específicamente el de 
reprobaci6n del Dibujo Técnico es la tarea de este estudio, 
aai como la estrategia palpable para lograr combatir esta 
problemática. 
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REGLAMENTO INTERNO PARA LOS ALUMNOS DEL C.B.T.i.s. No. 194 
DE CD. AYALA, MORELOS. 

1.- Asistir a clases en los horarios establecidos. 

2.- Alumno que no haya computado el 801* de Asistencias NO 
tendr6 derecho a presentar exámen de Reconocimiento 
Final. 

3.- Justificar oportunamente sus faltas (72 horas después del 
primer d1a de inasistencia). 

4.- Las inasistencia colectivas (grupo) se sancionarán en dos 
formas: 
a) Por primera vez en una o más asignaturas, Amonestaci6n 

por escrito y la presencia del Padre o Tutor. 
b) Si el grupo Reincide en inasistencia colectivas, se 

sancionar6 con un d1a de suspenci6n contabilizandose 
como falta de asistencia. 

s.- S6lo en casos extraordinarios serán justificadas las 
inasistencias de carácter colectivo por el c. Director 
del plantel. 

6.- Las inasistencias serán justificadas por la oficina de 
Orientaci6n Educativa solamente con la presencia del 
Padre o Tutor. 
Presentaci6n de Receta o Diagnóstico Médico. 

7.- El alumno deberá presentar cuantas veces le sea requerida 
su CREDENCIAL para tener derecho de exámen, de no hacerlo 
se cancelarla el mismo. 

li ~ A L Y A ~ I Q li E ~ 

a.- Será OBLIGATORIO presentar las evaluaciones de los 
objetivos, en caso de no presentarlas será calificado con 
(O) cero. 

9.- Alumno que NO presente el exámen de Reconocimiento Final, 
tendr6 (O) de calificaci6n y no acreditará la o las 
asignaturas objeto de evaluación. 

10.-La inasistencia del alumno al exámen de Reconocimiento de 
Regularización (extraordinario) es INJUSTIFICABLE y se 
tomar6 como reprobada. 

11.-El alumno dispondrá de un total de TRES Reconocimientos 
de Regularización (extraordinarios) al curso normal para 
aprobar la o las asignaturas. 
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12.-Los Reconocimientos de Regularización, constan de CUATRO 
periodos. 

13.-Alum.no que repruebe al Aspecto Práctico y/o el Aspecto 
Teórico, tiene reprobada la asignatura y la presentará en 
Reconocimiento de Regularización. 

14.-Las fechas de los Reconocimientos de Regularización, 
aparecerán en el Mural especificando fecha, inscripción y 
horario. 

15. -El aluano podrá ser :INSCRITO en el sementre inmediato 
como irregular, si adeuda como máximo TRES asignaturas, 
teniendo como tiempo limite para acreditar una o más 
asignaturas dos semestres, contados a partir de la 
reprobación de las asignaturas respectivas. 

16.-El aluano cuando reprueba CUATRO asignaturas se procederá 
a una BAJA TEMPORAL, en tanto regulariza su situación 
(dos semestres para regularizarse). 

17.-El alumno causará BAJA DEFJ:NITIVA del plantel y del 
sistema en los siguientes casos : 
a) cuando una véz agotadas las TRES oportunidades de los 

Reconocimientos de Regularización, a'Ún adeude una o 
más asignaturas. 

b) cuando repruebe CINCO o más asignaturas, estas son 
acumulativas. 

18.- El alumno contará con un tiempo de tolerancia máxima de 
un ai\o estipulado en los planes de estudios vigentes, 
para acreditar totalmente las asignaturas 
correspondientes a su especialidad. 

121.. §. s;;. !. E !i !. li A 

19.- El alumno presentará la credencial vigente al entrar al 
plantel, as1 como para el servicio de biblioteca y en 
control escolar. 

20.- El orden, disciplina y respeto dentro del aula, 
pasillos, jardines, laboratorios, talleres, sanitarios, 
estacionamiento, biblioteca y oficinas deben observarse 
en todo momento. 
a) Aquel alumno que incurra en indiciplina en contra del 

inmueble, rayando butacas, sanitarios o cualquier 
caso de destrucción al mobiliario del plantel, será 
consignado a las autoridades administrativas y serán 
sancionados hasta con la SUSPENCION TEMPORAL o 
DEFINITIVA según lo determine la gravedad de la 
falta. 

b) En las aulas, laboratorios y talleres queda prohibido 
tomar ALIMENTOS Y BEBIDAS, as1 como tirar basura 
dentro de las mismas. 
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c) El material de talleres, laboratorios, deportivo didáctico 
y de biblioteca en caso de destrucci6n o pérdida, deberá 
ser objeto de reposición en el plazo señalado por cada 
responsable de área. 

21.- Todo el personal que labora dentro del plantel gozará de 
respeto del alumnado en caso de lo contrario causará 
sanci6n de BAJA TEMPORAL o DEFINITIVA. 

22.- El alumno tendr6 derecho a tres reposiciones de 
credencial, pagando en contralor1a la cuota establecida 
por la D.G.E.T.I. 

23.- Aluianos que adeuden material de laboratorio, talleres, 
deportivo y de biblioteca no podr6n REINSCRIBIRSE hasta 
reponerlo. 

24.- El SERVICIO SOCIAL es obligatorio para todos los alumnos 
con una duración de 480 horas. 

25. - Los festejos de cualquier 1ndole dentro 
serán autorizados por las administración. 

del plantel, 

26.- El aaterial deportivo del plantel (balones, etc.), se 
entregará inmediatamente antes de entrar a clases r ya 
que no podrá asistir a clases con el material ni en 
talleres, laboratorios, etc. 

27.- Queda estrictamente PROHIBIDO jugar con material 
deportivo dentro de las instalaciones del plantel. 

28.- se prohibe fumar dentro del plantel. 

29.- Presentarse adecuadamente al plantel (no pelo largo ni 
aretes en hombres, no shorts ni minifaldas). 

30.- Alwanos que esten fuera del sal6n en hora de clase, se 
les pondrá a hacer otra actividad para el buén 
mantenimiento del plantel. 

31.- No tienen que salir del aula a la hora del toque ecepto 
cuando sea cambio de aula o recreo. 

32.- No traer aparatos (radios, grabadoras, audifonos, etc.) 
que distraiga la atención de los alumnos. 

A t e n t a m e n t e 

La Dirección. 
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Para lograr desarrollar la capacidad de autoestudio en 
los estudiantes durante el proceso de ensei'lanza-aprendizaje 
mediante un texto de autoestudio, es necesario aplicar 
algunos principios del método didáctico. 

El método didáctico es la organización racional y 
prActica de los recursos y procedimientos del profesor, con 
el prop6sito de dirigir el aprendizaje de los alumnos desde 
el no saben nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de 
la asignatura. 

Todo texto de autoestudio tiene necesariamente una 
estructura 16gica y un método propio que se debe inculcar a 
los alumnos en la medida que van adquiriendo la capacidad de 
asimilarlos. Partiendo ünicamente de la estructura lógica de 
un texto de autoestudio no se puede deducir un método 
didáctico funcional y provechoso. Este no se relaciona sólo 
con las exigencias lógicas de la materia, se relaciona mucho 
con la psicolog1a educativa de los alumnos en el acto de 
aprender, teniendo en cuenta su nivel de capacidad, sus 
peculiaridades, sus dificultades especiales para comprender, 
asimilar, relacionar, entender y aplicar la estructura lógica 
de la asignatura ensei'lada. 

La principal función del texto de autoestudio en la 
planeaci6n del proceso ensei'lanza-aprendizaje es: estimular, 
dirigir y guiar las actividades del alumno, utilizando 
determinados procedimientos para que por medio del ensayo y 
error aprenda conceptos y perfeccione las habilidades. 

El trabajo de autoestudio debe estar de acuerdo con las 
caracterlaticas académicas que presenta la población 
estudiantil; además debe coincidir con los objetivos que 
plantean los planes de estudio de un área determinada y con 
el nivel de aprendizaje que se desea alcanzar. 

Con lo anterior se logrará; orientar y regular la 
fundamental del aprendizaje de los alumnos; 
inteligencias todav1a en formación en cuanto a 
capacidades mentales para iniciarlos en el dominio de 
procedimientos fundamentales de un autoestudio; y lo 
importante conduce el aprendizaje de los alumnos en 
siguientes sentidos: 

marcha 
guiar 

las 
los 
más 
los 

a) De lo más fácil a lo más dificil. 
b) De lo más simple a los más complejo. 
c) De lo más próximo e inmediato a los más remoto y mediato. 
d) De lo concreto a lo abstracto. 
e) De la acción práctica y efectiva a la interiorización. 

El presente texto de autoestudio de Dibujo Técnico I que 
corresponde a los planes de estudio de los Centros de 
Bachillerato Tecnológicos industrial y de servicios 
pertenecientes a la Dirección General de Educación 
Tecnológica industrial, se hizo con el fin de lograr hacer 
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mAa accesible y dinámico el aprendizaje del dibujo además de 
sujetarse a los lineamientos antes descritos. 

La runcionalidad de esta texto está en su estructura 
adecuada al alumno de nivel medio superior y especialmente al 
del. CBtia, ade111Aa coinciden con l.oa objetivos, funciones, 
actividadea, experiencias, niveles de aprendizaje y para 
poder atacar l.a reprobaci6n en l.a asignatura. 

Basado en el. M6to°f pidActico. Documentos de la Escuela 
Normal Superior de Héx co. 
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C A P I T U L O I V 

FBACASO ESCOLAR X El.! DIBUJO TECNICO. 

Para que se de el logro de los propósitos de la 
Educaci6n Tecnol6gica en cuanto a formar recursos humanos 
capaces de contribuir al desarrollo cient1fico y tecnol6gico 
del pa1a, adem6a de la resoluci6n de la problemática social 
del sector productivo de bienes y servicios y del proceso de 
producci6n, es necesario formar alumnos capaces de vencer el 
terrible fant6sma del fracaso escolar. 

La aituaci6n de la Educaci6n Media Superior en cuanto a 
la realidad de la deserci6n escolar y en cuanto a la funci6n 
social de propiciar al educando una vocación al trabajo 
técnico profesional es realmente cuestionable. 

La deserci6n escolar afecta 
educando como futura fuerza laboral 
la terminaci6n de sus estudios, éste 
usado como mano de obra mal pagada y 

determinantemente al 
ya que al no contar con 
queda a la deriva de ser 
por lo tanto explotada. 

Muchas investigaciones se han hecho sobre el fracaso 
escolar, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 
embargo resulta ser sumamente complicado por la gran cantidad 
de condiciones que se involucran (tanto internas como 
externas). Es por ello, que el éxito escolar se alcanza 
dif1cilmente y por lo contrario, el fracaso es el más común 
en nuestras escuelas. 

Por fracaso escolar entendemos a una serie de 
situaciones que resultan problemáticas porque implican que no 
se cumplieran los objetivos de enseñanza-aprendizaje de un 
curso. Estas situaciones son: la deserción, la reprobación y 
el bajo rendimiento escolar. 

"El fracaso es un fantásma que se cierne sobre el 
estudiante y pone en evidencia la eficacia de la labor 
instructiva del maestro. La realidad de éste hecho es 
indiscutible, pero puede afirmarse que a la observaci6n 
superficial escapan causas del mismo. Interesa por tanto, 
descubrir el motivo .que desencadena una situación concreta, 
la cual plantea determinadas dificultades para el alumno o 
para la relaci6n entre éste y el. maestro". (Encicl.opedia 
Técnica de la Educaci6n, Pag. 420). 

La primera que se presenta es la de adquirir una noción 
previa que aclare cuanto existe en este terreno, ya que es 
fácil identificar fracaso con retraso, abandono, falta de 
rendimiento, insuficiencia mental, falta de atención, etc. 

Ninguna de estas cosas en si es un fracaso, aunque 
muchos percances en la trayectoria escolar del estudiante 
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tengan bastante que ver con alguno o con todos esos motivos. 

El. fracaso escolar no es el. retraso que ocasiona un 
ritmo determinado en l.a büsqueda de la verdad que se 
conquista a través del estudio y l.a refl.exi6n, ni una 
situaci6n transitoria provocada por una falta de atenci6n al 
sujeto, ni un insuficiente cul.tivo de sus dotes naturales 
respecto a l.a inteligencia. Tampoco consiste en un abandono 
"pedag6gico" cuyas causas están fuera del. sujeto, ni en 
rendimiento escaso o deficiente. 

Para que quede más el.aro, puede describirse al. frasaco 
escolar co•o aquella situaci6n en l.a que el. sujeto no 
consigue al.canzar las metas normal.es para su intel.igencia, de 
tal. modo que toda su personalidad queda comprometida y 
al.tarada, repercutiendo en su rendimiento gl.obal y en su 
adaptaci6n sana y eficáz a l.a vida que l.o rodea. 

En el. fracaso, por tanto, no entran sol.amente elementos 
de tipo intel.ectual, sino que da cabida a cual.quiera de los 
innumerabl.es factores que integran l.a persona humana, ya que 
el. individuo no es s6l.o intel.igencia, ni siquiera cuando 
estudia y reflexiona, sino una unidad viviente que busca una 
satisfacción, de algo que l.e ennoblezca y l.e haga más duefio 
de si mismo. 

Sin embargo, el. fracaso es una situaci6n y, por 
consiguiente, al.ge que puede ser superado. 

Es necesario real.izar un diagnóstico del. sujeto que se 
presente como fracasado para esclarecer todo cuanto esté 
relacionado al fenómeno. 

Es importante visl.umbrar el origen del. fracaso, es 
decir, si este es una situación como una raiz o como una 
consecuencia de algo más oculto. 

Para comentar el. rumbo de lo que a fracaso escolar se 
refiere, se habl.ará sobre resultados de investigaciones 9ue 
han realizado tanto l.a Dirección General. de Educación 
tecnol6gica industrial. como el. centro de Bachil.lerato 
Tecnológico industrial. y de servicios I 194. 

La DGETI ha expuesto en su publ.icación del. plan 2010 un 
análisis de la problemática sobre deserci6n. Los resultados 
general.es hablan que en sus pl.antel.es existe un indice de 
fracaso escolar hasta del 52 %. 

"Se considera que la población que atendia el. subsistema 
tecnológico industrial., es de 500,000 alumnos distribuidos en 
400 ~lanteles y que la captación anual. es de 200 alumnos, l.a 
pérdida e~ivale al : 20 % de la población atendida y 50 % de 
la pobl.ación captada anualmente". 
(PLAN 2010, D.G.E.T.I., PAG. 30). 
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Las principales causas de reprobaci6n y deserci6n 
encontradas en este estudio, son mencionadas en el sic¡uiente 
orden: a) Falta de recursos econ6micos, b) Lejania del 
plantel, e) Falta de orientaci6n vocacional, d) Problemas 
familiares, e) Por reprobaci6n, f) Improvizaci6n de docentes, 
g) curricula inadecuada, h) Deficiente equipamiento de los 
planteles. 

Volviendo a retomar la idea anterior sobre el fracaso 
escolar como ra~z o como consecuencia, se diria que el 
anAlisis hecho por la DGETI ha carecido de abordar el 
fen6meno como raiz. Es decir, que las capacidades humanas 
tales como la inteligencia, la atenci6n, la memoria y el 
interés o la personalidad. 

Cabe mencionar que no dejan de ser importantes y 
determinantes las causas como la aituaci6n familiar, 
econ6mica, pedag6gica y psicol.6gica, como consecuencia para 
que se d6 la deserci6n. Por lo tanto se hará una conjunci6n 
de todos estos factores para un diagn6stico más objetivo 
sobre el. tema. 

A veces el estudiante se ve perturbado porque sus 
capacidades intelectuales no le permiten sec¡uir el. ritmo 
normal de sus el.ases. En éste caso el. resultado del. esfuerzo 
escolar puede estar condicionado por la escasa dotaci6n de 
alc¡unos de los factores mental.es que intervienen en la taréa 
intelectual. Poseer una inteligencia no tan desarrollada 
provocara un final no muy fecundo. sin embargo una 
inteligencia brillante puede ser obstaculizada por una 
memoria pobre o una atenci6n insuficiente. La cosa no es 
sencilla pues se puede .ahondar tanto como se quiera en los 
temas, y de la misma forma pueden ser cuestionables; pues 
hablar de una mal.a memoria y una atenci6n pobre nos lleva a 
atribuir el mal. a una inteligencia poco dotada. 

"Cuando el educando estudia para adquirir conocimiento, 
lo hace con una intenci6n que progresivamente se irá haciendo 
más evidente a su propia conciencia. La adquisici6n de la 
verdad es una conquista en la que debe intervenir toda la 
persona, y su comprensión supone un nivel de abstracci6n que 
está muy ligada a la inteligencia lógica y a la capacidad de 
razonamiento. El estudiante sabe bien que estudiar no es 
repetir mecánicamente lo aprendido. Lo importante es 
sintetizar, ir al. centro de la cuestión, asimilar el. 
conocimiento y engarzar en un esquema la verdad conquistada, 
dándole cohesión y unidad en un todo". 

En esta taréa fatigosa, interviene la "atención" que 
hace posible la concentración de fuerzas mentales en la 
búsqueda de una verdad. Existen asignaturas que necesitan 
más el ejercicio de una atención concentrada que otras, pero 
que en cualquier situación de aprendizaje es un elemento 
necesario. (Smirnov). 
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Para adquirir un conocimiento nuevo es necesario hechar 
mano de uno anterior, razón por la cual se ve la importancia 
que tiene la memoria para que se de el aprendizaje. 

La presencia de la memoria está cabalgando entre el 
pasado que hace posible el uso de lo ya adquirido para 
utilizarlo como apoyo y armazón de lo nuevo, y el futuro, el 
cual, en último término, depende de aquello que se recuerde 
entre todo lo que fué aprendido. 

Como experiencia personal se ~uede mencionar que en 
alqunos educandos la memoria adquiere una forma 6ptica 
logrando retener caracteristicas especiales de lo observado, 
por ejemplo, recuerdan figuras,posiciones, lugar que ocupa 
alquna idea dentro de un texto, ate. Puede darse también 
facilitación en la memoria auditiva (ejemplo aquellos que 
estudian en voz alta). Sin embargo no todos nuestros 
estudiantes poseen astas caracter1sticas de retención y es 
donde empieza el gran problema de la falta de un aprendizaje 
significativo. 

Tanto la atención como la memoria, muchas de las veces 
están incentivadas por el grado de interés que el estudiante 
ponga a los conocimientos nuevos. 

Quien no pone interés en una asignatura, 
estudios, en mera ocupación ven un deber 
escasamente dará un rendimiento aceptable 
esfuerzo externo a que se vea sometido. 

en un tipo de 
profesional, 

a pesar del 

Sin embargo el fracaso escolar puede darse también en 
sujetos que muestren una inteligencia, memoria, atención e 
interés con un nivel aceptable e incluso óptimo. ¿A quién 
atribuir el factor de reprobación?. 

Es el momento de pasar al aspecto social, económico, 
familiar, educativo y de personalidad como parte 
contribuyente al fenómeno de la deserción escolar. 

Entre el estudiante y el conocimiento existe un camino 
que recorrer lleno de obstáculos que en ocasiones se salvan 
con constancia, interés y capacidades. En el camino del 
fracaso, muchas veces aparece "la fatiga" / muchas veces el 
alumno se fatiga por estudiar, por estudiar mal, y muchos 
casos de agotamiento se deben por lo general a causas que son 
especificamente escolares que tienen poco que ver con el 
esfuerzo intelectual. 

El ambito social, el tipo de vivienda que 
alumno ( y ~e es lugar de estudio) , muchas 
facilidad o dificultad para abordar y contar con 
de trans~orte para llegar a la escuela, 
el horario de clases, etc., constituyen una 
circunstancias que actúan de manera vilolenta 
proceso educativo. 
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Muchas de las veces el adolescente no cuenta con la 
capacidad de adaptación para salir ileso de los constantes 
enfrentamientos con su mundo circundante. 

El adolescente nesecita del ho9ar como base de 
operaciones estable al que pueda acudir cuando la causas 
estan en desequilibrio. 

De manera utópica se piensa que en un hogar feliz, los 
hijos tendrán todo 10 necesario para su desarrollo integral, 
pero de manera real puede verse que somos personas 
reproductivas de loe mismos roles familiares pasados, es 
decir, que cometemos loe mismos errores de crianza que 
nuestros padres y al igual que e11oe carecemos de una 
instrucción sobre el tema. 

Sin embargo el hogar, la familia, es el factor 
determinante para la formación emocional del alumno. El nifio 
aprende del adulto y el adulto debe evitar poner al 
adolescente en situaciones familiares de gran carga emocional 
que el alumno. no puede asimilar y por lo tanto provoque 
tensiones que repercuten en su rendimiento escolar. 

Un individuo debe ser educado sugún su propio caracter, 
sin en cambio la regla general de la educación de un hijo es 
la severidad la violencia, la humillación, la 
descalif icaclón , aspectos que no han sido concientizados 
como destructores de la personalidad, como productores de 
hombres perdedores en lugar de triunfadores. 

La humil1aci6n mata todo sentimiento de superación. La 
falta de caricias hace que un alumno sea inseguro de sus 
desiciones. 

La inseguridad y la falta de toma de desiciones del 
alumno le complica la vida al docente, pues será un alumno 
poco participativo, callado y sin iniciativa. El docente no 
logra comprender el porqué de la actuación del alumno y 
agrava más el asunto, obligando al alumno a la participación 
en clase, acompafiado de su ridiculación frente al grupo. 

La base familiar es tan importante que todo aquel que 
decida ser padre, se le obligue a documentarse sobre 
psicolog1a del nifio y del adolescente y al mismo tiempo a 
someterse a grupos de terapia en donde logre antes que nada 
vencer sus problemas emocionales y mensajes gravados a nivel 
inconsciente en su mente, que cl:aro está harán que cometan 
errores en la crianza de sus hijos, iguales a los que sus 
padres cometieron en ellos. 
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ASPECTO SOCIOECONOMICO DEL ESTUDIANTE. 

Las carencias afectivas, el tipo de vivienda, las 
carencias familiares, la falta de identificación con la 
fiqura paterna y materna, la carencia de la fi~ra de un 
padre, la presencia de una madre dura o hiperactiva, 
anqustiada y áspera, a parte de una escasa alimentación que 
lleve consigo las secuelas de una resistencia grande para el 
esfuerzo que requiere el estudio. 

En muchos de los casos las condiciones socioeconomicas 
en que se vive son determinantes para el desarrollo 
ininterrumpido o frenado de la vida de un estudiante. 

Un pais como el nuestro con ciertas condiciones 
politicas económicas y sociales (ver capitulo I), mantiene a 
través de programas educativos, de uso de medios masivos de 
comunicaci6n y de toda su superestructura a una población 
estudiantil en un estado pasivo y enajenante. 

Los jovenes estudian inmersos en este sistema social 
frustrando muchas veces sus espectativas de éxito, quedandose 
a mitad de camino; sin la formación de una conciencia de 
clase y contribuyendo al mantenimiento de este. 

Comurunente se piensa que un proceso de enseñanza
aprendizaje es exitoso en la medida que el alumno logra 
aprender, retener y utilizar todo lo que el maestro enseña. 

Para que esto suceda, es importante ~ue el docente tenga 
dominio del conocimiento que va a impartir, pero también es 
necesario que emplee las técnicas didácticas adecuadas. 

Por su parte el alumno, debe poner empeño en lo que 
estudia para aprender el contenido. 

"Si tanto el maestro como el alumno complieran con estos 
requerimientos, se podría pensar que el aprendizaje escolar 
no es ningún problema. Sin embargo, la cosas no son tan 
sencillas. Para empezar los maestros no cuentan con 
estrategias didácticas adecuadas para transmitir los 
contenidos, así mismo, los alumnos no ponen interés en el 
estudio porque no entienden la clase, no les interesan los 
temas o encuentran mas atractiva otras actividades". (Entre 
docentes ... Vinculo maestro alumno 1993 SEIT DGETI Pag.1). 

La relación educativa es mucho más que una relación 
interpersonal donde un maestro expone y unos alumnos escuchan 
y supuestamente aprenden. 

La relación maestro-alumno se constituye en un campo 
dinámico de interrelaciones donde influyen factores de 
carácter semejante heterogéneo que determinan el proceso 
educativo y lo convierten en un campo de tensión y conflicto 
sumamente complejo. 
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Las tensiones generan ansiedad y frente a ésta, los 
participantes construyen defensas. Una de ellas, la mAs 
rracuente consiste en estereotipar los roles: el maestro 
expone y ordena, mientras los alumnos escuchan, repiten y 
obedecen. Las escenas son iguales en todos los cursos y en 
todo• loa grupos, eso es lo que se espera y eso es lo que se 
hace. 

La aabivalencia y loa conflicto• qua aa presentan anta 
una educaci6n que "fracasa•, reiteradamente generan un 
aalaatar del qua toda la aociadad se aienta •c6mplice•, pero 
ain eabargo, nadie asuma la responsabilidad qua le 
correaponda, aino que aa acuaan uno• a otros sin resolver 
nada en realidad. 

Mucho• educadores tratan de presentar au saber como algo 
raro a inaccesible, haciendo rracasar a loa escolares. 
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C A P I T U L O V 

.EL DIBUJO TECNICO L filL RELACION ~ fil¿_ FENOMENO ru; 
QESERCION. 

Se considera que el Dibujo es básico para el desarrollo 
en cualquier actividad tecnol6gica. Es el principal medio de 
expreai6n de ideas de un mundo técnico -el len~aje gráfico 
que tiene su propio alfabeto, gramática y escritura-. Se ha 
dicho con acierto que el desarrollo industrial de Estados 
Unidos Americanos se ha escrito en términos de lenguaje 
gr6fico. Adn si se encuentran en un campo asociado s6lo en 
forma indirecta en la industria, es escencial cierto 
conocimiento del lenguaje gráfico para poder leer las copias 
de l.oa dibujos. 

El dibujo es la forma de expresar diversos aspectos más 
antiquo y puede ser comprendido por todo el mundo. Una 
palabra es un simbolo abstracto que representa una cosa o una 
idea, ¡¡>ero el dibujo representa a un objeto tal como es. 
Como dijo Confucio: "un dibujo vale más de mil palabras". 
Para comprender la verdad de esto, tratar de decir con 
pal.abras como construir un taburete, una cosa o una máquina. 
o tal vez decir como contruir un bombardero de seis tubos 
reactores. Puede verse que no se puede describir 
completamente y con presici6n mediante palabras, como hacer 
un sencillo tornillo o engranaje. Pero no hay objeto que sea 
tan com¡¡>licado que no se pueda dibujar. De hecho si no se le 
puede dibujar, no se le puede fabricar. 

El hombre técnico tiene que ver con los objetos reales y 
sus dibujos no sólo los muestran como aparecen sino también 
como son. ' 

El dibujo técnico es un medio de expresión exacto y su 
objetivo principal es la exactitud. 

El dibujo técnico se compone de muchos tipos de dibujos 
especializado que se a¡¡>lican a los diversos campos. El dibujo 
arquitect6nico se utiliza en las industrias de la 
construcci6n, donde se emplea acero estructural, tal como 
9randes edificios y puentes; el dibujo de metalistica en las 
industrias de la calefacci6n, ventilaci6n y acondicionamiento 
de aire; el dibujo de electricidad en las industrias 
el.éctricas, el dibujo aereonáutico en la fabricaci6n de 
aviones, etc, En todos se emplea con frecuencia el término 
delinear en lugar de dibujar. 

Los términos "gráficos de ingenieria, ciencia gráfica y 
gráficas se emplean, de ordinario, para describir cursos de 
dibujo a nivel de colegio". Estos términos caracterizará con 
precisi6n al alcance del trabajo en dibujo a este nivel lo 
cual incluye soluciones gráficas a los problemas matemáticos 
y de ingenieria, asi como la descripci6n de los objetos para 
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su manufactura. 

Lo que en seguida menciona Chevrolet Draftsman's Hand 
book Ímanual del dibu1ante de la Chevrolet) ilustra la 
activ dad de la industr a hacia el trabajo del dibujante. 

"Nuestros dibujos son considerados por los gerentes, 
compradores, fuentes exteriores, fabricantes de modelos y 
matrices, inspectores y jefes de taller como la única y 
última palabra en las especificaciones. 
Nuestros dibujo• deben ser capaces por si mismos de llevar 
las ideas del ingeniero en jefe a los miles de personas que 
los utilizan. Debe decir todo lo que sea necesario conocer 
sobre las partes que representen. Deben ser tan claros y 
completos que cada uno de los miles de usuarios lleguen 
exactamente a la misma interpretación. 

Como se puede ver la universidad del dibujo y del dibujo 
técnico es de mayor importancia. Dada la relevancia del tema 
es que la educación tecnológica toma al Dibujo Técnico como 
asignatura que forma parte del plan de estudios de la 
especialidad de Laboratorista Clínico y Técnico en 
Electrónica. 

Sin embargo el Dibujo Técnico (impartido en los primeros 
dos semestres) se ve ensombrecido por el fantasma de la 
reprobaci6n que muchas veces llega a mayores alcanzando lo 
que se conoce como deserción. 

Para conocer más objetivamente el problema de la 
reprobaci6n y la deserción en el Dibujo Técnico, se aplicó un 
cuestionario de preguntas cerradas y abiertas y de opción 
múltiple a un grupo de 47 alumnos elegidos de manera 
probabilística en su modificación de muestreo de juicio. 

Los alumnos participantes fueron los estudiantes 
reprobadores de los años de 1993 y 1994 en Dibujo Técnico I. 

Los resultados fueron los siguientes : 
El 42.55 % de los alumnos cuestionados mencionan que el 

Dibujo Técnico les parece de muy dificil comprensión en la 
ejecución de los ejercicios. Mencionan además que se necesita 
habilidad, desempeño y calidad en su realización y tener 
bastante práctica en todos los trazos que se hagan en el 
taller. 

El alumno muestra una costumbre a no esforzarse en 
ejecutar el aprendizaje obtenido en el aula, queriendo 
entender sólo con mirar el trazo en el pizarrón. 

El 17.02 % de los alumnos dijo que el Dibujo Técnico es 
fácil en su ejecución práctica ya que con atención a las 
indicaciones dadas por el profesor podrá comprender y 
ejercitar as1 como mejorar sus trazos. 
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El 14.36 % restante pone de manifiesto que es necesario 
estar dentro del aula para poder adquirir la destreza en los 
trazos. 

Al preguntar a los estudiantes si el Dibujo Técnico es 
asignatura que pueda ser causa de deserción en el plantel 
contestaron : 

El 74. 46 % dicen que el Dibujo Técnico no puede ser 
causa de reprobación ya que es una materia de ejecuci6n 
pr6ctica y por 10 tanto manual, sin embargo se forma un clima 
en donde domina el ambiente de libertad que impide ver con 
acierto que el Dibujo Técnico no es dificil de acreditar y 
que por diveraaa causas se llega a la reprobación y por 
flojera de hacer loa dibujos que marca el programa "prefiere 
desertar". 

El 23. 40 % restante hacen menci6n de la poca atenci6n 
que prestan a las indicaciónes del profesor además de no 
prestar la atenci6n· y dedicaci6n que la asignatura merece. 

Hablando de las causas netas de reprobación en el Dibujo 
Técnico tenemos lo siguiente : 

El 17.02 % de alumnos no entraban a clase por que no le 
encontraron importancia a la materia, por no 11evar el 
material completo y también por que se les hacia dificil el 
trazado y los ejercicios. 

El 40.70 % de alumnos no entendian la clase motivo que 
puede deberse a la gran cantidad de alumnos que comf orman los 
grupos de nuevo ingreso. El sa16n o taller es muy grande y se 
pierde de vista a los alumnos que no ponen atención y que 
prefieren salirse de la clase, existe una gran falta de 
interés. 

El 27.65\ de estudiantes hizo mención de no cumplir con 
los trabajos encomendados por el profesor motivo por el cual 
prefieren acreditarla en examen extraordinario, a estar 
trabajando diariamente. 

El 19.14 % de educandos contestaron que les hacia falta 
habilidad para ejecutar los trazos y no poseian el material 
completo para trabajar. Al abordar a diferentes tipos de 
problemas emocionales que pueden presentar los estudiantes y 
que sean factor para facilitar la reprobación en dibujo 
tecnico contestaron 

El 40.41 \ de estudiantes mencionaron que la 
desintegración familiar es causa de reprobación ya que en 
muchos casos las riñas, los vicios y los divorcios 11egan a 
sumir en depresión e inseguridad al adolescente. 

Ayudado de la oficina de psicología se muestran que la 
inseguridad en un alumno dentro del taller de dibujo técnico 
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es determinante a la hora de querer expresar alguna duda, o 
en e1 momento de ejecutar un trazo. La mayoria de los 
eatudiantea se muestra incapáz de vencer el miedo a la 
humi1laci6n, a la burla o a la descalif icaci6n y por lo tanto 
no pueden enfrentar al maestro para demandarle atenci6n. 

El 6.38 ' de educandos mencionan como factor de 
reprobaci6n a los enamoramientos asi como el 42. 5 \ dicen 
sentirse 1ibres de problemas como para ~oder lograr su 
propoaito de aprobaci6n en le dibujo técnico asi como en 
otras asignaturas. 

Este hecho lo desmienten los resultados pues existe arriba 
de1 50 \ de reprobaci6n en los resultados finales de la 
materia. 

Loa ra•ultadoa de las preguntas 5 y 6 que hablan de la 
opini6n que aa tiene de los alumnos reprobadores de Dibujo 
Técnico y las sugerencias para mejorar en el aprendizaje del 
mismo dicen : 

ES necesario que los alumnos entren a las clases para 
poder llevar una secuencia de los aprendizajes, poner 
atenci6n a las explicaciones que da el profesor para despues 
ejecutar los trazos, entregar taréas y láminas que solicite 
el maestro pues de ello depende la calificaci6n de la 
evaluaci6n continua, recibir más atenci6n por parte del 
profesor aque1los alumnos que no les sea tan fácil la 
asignatura, que el alumno entre con ganas e interés y que 
estudien en peri6dos de examen. 

Principalmente en' cuanto a las actividades que puedan 
a'Y'-ldar a atacar el indice de reprobaci6n en Dibujo Técnico 
los alumnos mencionaron lo siguiente : 

El 65.95 \ de estudiantes quisieran tener apuntes 
propios de la materia asi como un texto de autoestudio 
i1ustrado sobre el Dibujo Técnico para obtener una mayor 
habilidad y conocimiento de manera autodidácta y buscar en lo 
necesario al profesor. 

El 19.40 \ de ellos piden realizar mayor número de 
ejercicios, pues mencionan que la práctica es importante y 
12.76 ' que les sean aumentadas las horas de la materia para 
poder contar con el tiempo necesario para la elaboración de 
las láminas. 

Habiendo obtenido tales resultados se plante6 la 
necesidad de elaborar un texto de autoestudio de Dibujo 
Técnico que abarcara el programa que marca la asignatura 
(DGET:I) para pasar a ser una herramienta ütil, atractiva, 
práctica y operativa que lograra arrancar del alumno el 
interés y la facilitación en los contenidos y el aprendizaje 
respectivamente. 
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Se tom6 la misma muestra de alumnos encuestados :i¡>ara 
aplicar el texto de autoestudio presentado en este traba)o y 
de esta manera comprobar la operatividad, fidedignidad y 
validéz del recurso didáctico como medio de ataque para la 
reprobaci6n del Dibujo Técnico. 

De los 47 alumnos experimentados el 74.41 % pudo aprobar 
su exámen extraordinario desfués de haber estudiado y guiado 
por el texto de autoestudio lustrado. 

Cabe mencionar que se puso en práctica con los alumnos 
de educaci6n abierta con no menores resultados, es decir, que 
el texto de autoestudio de Dibujo Técnico en su forma de 
elaboración resultó un recurso didáctico 6ptimo para el 
mejoramiento en el proceso de enseftanza-aprendizaje, 
resultado que se debe sin duda alguna al conocimiento que se 
obtuvo en el transcurso de la licenciatura de Dibujo 
Publicitario en la Universidad Nacional Aut6noma de México. 

como conclusi6n puede decirse, que el manejo de los 
recursos sobre dibujo publicitario dentro de la elaboraci6n 
de textos de autoestudio es una herramienta invaluabl.e al 
proceso enseftanza- aprendizaje ya que con la ayuda del texto 
de autoestudio de Dibujo Técnico el alumno puede por sí solo 
o con una mínima asesoría del profesor, cursar, aprobar y 
aprender los conocimientos marcados en el programa de estudio 
de tal. asignatura. 

Tratando de explicar lo que el texto de autoestudio de 
Dibujo Técnico contiene se dirá lo siguiente: 

El texto está estructurado en diez unidades, dentro de 
ellas la unidad número tres aborda conocimientos básicos, 
pues l.a experiencia docente muestra que los estudiantes de 
nuevo ingreso al subsistama DGETI no poseen los conceptos 
necesarios y elementales para poder recibir los objetivos 
planteados en el programa. 

Pueden mencionarse como conocimientos elementales, el 
saber qué es posición, circunferencia, lineas paralelas y 
perpendiculares. Con esto se puede demostrar de manera 
empírica las dificultades, vicios y diferencias que nuestro 
sistema educativo arrastra desde sus orígenes. 

Sin embargo no es motivo suficiente para que un docente 
baje la guardia ante su labor escolar y siga mandando alumnos 
a niveles superiores con profundos baches de aprendizaje, 
mismos que serán eslabones para nuevos conceptos y destrezas. 

Cada unidad del texto de autoestudio de Dibujo Técnico 
contiene nombre de la unidad, y cada unidad lleva incluido el 
programa de Dibujo Técnico I. 

Lleva también un apartado llamado introducción, en donde 
se describe el contenido de la unidad resaltando la 
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importancia y 
conocimiento. 

utilidad de la adquisición del n,µevo 

El objetivo particular tiene como fin indicar las 
conductas con un nivel de complejidad mediana que al agrupar 
varios objetivos tienda a lograr el aprendizaje integral. 

De los objetivos particulares se desprenden los 
objetivo• especif icos que serán las conductas operativas que 
el alumno realizar6 gradual y sucesivamente para cumplir con 
loa objetivos particulares. 

como todo proceso de autoestudio éste texto cuenta con 
pr6ctica y ejercicios complementarios para poder ampliar el 
conocimiento y agrandar la experiencia sobre el contenido. La 
constante elaboraci6n de láminas proporciona al alumno mayor 
destreza en los trazos, as1 como seguridad e ingenio. 

El CONTENIDO de las unidades da al alumno la informaci6n 
sobre el tema a tratar y describe los procedimientos ~e el 
alumno necesita para alcanzar el conocimiento de un objetivo 
espec1f ico. 

Es necesario que el estudiante compruebe si el 
aprendizaje obtenido es verdadero o falso, y corresponde al 
apartado de AUTOEVALUACION examinar al alumno con reactivos 
inmediatos después de que ha estudiado un bloque de 
informaci6n. Estas ;preguntas conrresponden al contenido 
marcado en los objetivos especificas. 

Lleva anotado la página donde el alumno verificará las 
respuestas correctas {CLAVE DE RESPUESTAS). 

Al final de todas las unidades viene una parte llamada 
GLOSARIO, en donde se presenta una especie de diccionario que 
incluye todas aquellas palabras o términos que han sido 
usados o mencionados en el transcurso del texto y que por 
necesidad se han incluido como tales. 

Por último contiene una bibliografia en la que se 
indican los nombres de los libros y autores de los mismos que 
fueron consultados para la elaboración del texto y de esa 
forma pueda el estudiante recurrir a las fuentes originales 
para ampliar su conocimiento. 

La funcionalidad del texto de autoestudio como se 
comprob6 en éste traba~o queda acreditada al cumplir con las 
siguientes caracter1sticas: 

-Ser ATBAGTIVO: porque proporciona información esencial, 
clara y completa en un lenguaje directo y con amplias 
ilustraciones. 

El atractivo lo complementa presentando como instructor 
y narrador de cada contenido a nuestra estrella personificada 
por un pulpo. Esta mascota tiene la cualidad natural de tener 
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más de dos "manos" (tentáculos 
puede mostrar varias funciones 
representativo. 

o apéndices) con los cuales 
a la vez y por si solo es 

-El texto es de INTERES: dado que después de la atracción que 
produce en el alumno nace el interés puesto que la necesidad 
básica en el educando es aprobar la asignatura y al mostrarle 
la explicaci6n del contenido de una forma amena; en ocaciones 
con bromas o chistes para romper cualquier tensión. 

El al\Dlllo se interesa en la secuencia de la explicación 
para sequir los procedimientos y realizar los ejercicios, 
pues no eat6n hechos de manera tediosa como los textos 
tradicionales en su formulismo y en el exceso de escritura. 

-DESEO¡ el alWDno al adquirir la información atractiva e 
interesante por medio del texto, cosa que no se logra con el 
profesor frente al grupo, pues aunque se utilice el material 
did6ctico a6s completo como lo es el pizarrón, por muy bién 
que se desarrolle la explicación y el procedimiento de un 
ejercicio, no se logrará en la totalidad del alumnado la 
atenci6n, ni la concentracion, ni la memorización, ni la toma 
de notas en grupos tan numerosos como lo son al principio del 
semestre (55 alumnos promedio). Estos problemas que se dan en 
el sal6n no producen en el alumno el DESEO de hacer trabajos 
en casa, cuando ya la linea del olvido empieza a surtir 
efecto y como resultado seria la no realización de taréas. 
Además las capacidades intelectuales no son las mismas en 
todo el alumnado y a la mayoria no le permite sequir el ritmo 
de aprendizaje de los compañeros más destacados en la 
asignatura. 

-ACCION: el último paso en cada unidad es al acto de realizar 
un ejercicio en relación a lo aprendido; la acción o sea el 
acto de realizar dicho ejercicio,es motivado por la 
presentación de un ejercicio a realizar, en ocaciones se 
presenta dicho ejercicio a medio terminar. 

El realizar en clase el ejercicio se hace más 
problemático alqunas veces por cuestiones de horario, pues si 
la clase se imparte en las últimas horas el alumno ya acusa 
cansancio, sueño, hambre, etc., y muchas ocaciones ponen de 
pretexto para terminarlo en casa. A diferencia que con el 
texto de autoestudio el alumno escogerá la hora y el lugar 
apropiado para realizar sus trabajos de dibujo. 

Con lo relacionado al contenido del texto nada es nuevo 
pues cualquier texto de Dibujo Técnico dirá lo mismo en lo 
relacionado al contenido, mas no a su forma, o sea a su 
presentación que lo hace atractivo y funcional para un 
estudiante de edad promedio de 15 años donde todavía para el 
es un atractivo y a veces un vicio ... los "comics". 

E.R.G. 
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/06 

107 



I 

L !STA DE A1ATER!.tJL 

!- Rr6!J: ''T .. fGOr/fS.) 

::<.- iAPICl 5: 6//- / ?// 

-7. '8.l.OCI<' Pl1Rt:1 1)/BUJO :EcNl(O 

5 .. CO/llPA 'S 

6.- RE6i./!. Gl?L't[///.!:/ f3a C..'1,5.) 

J.- 60¡11//.\ f..O~ ... ~· ::·J1·~ (SL/-l"iC/!..) 

8 .- CIN Ti.\ /.J 01./ESIYA ( Mt'i Sf<'fAi .J 

9.- LIJA (o Ll//¡/1 PN?l, UIJ.:l$J 

/O,. fRJ.l;J[.i/¡ (PARA cotocAe ,:¿ MATt:RIAL) 

-'-'· -kíUéf/,4.5, .vtcJCl!/15, GA/,{<íS.~(Í>N't 7RAe.t\J4.E", j 



UNIOAD / '-----
1-1--ll/._'7i_;q\_O~!JV.-~-~-IO.__,W.íJEF//f//C10iF- - ---==-! 

l.'l-013uE.T!VO !7.tJl?TICUL"'1./2. • CONOCER-6..S EJ. OR!6EN Y 
./.l.l IM¡:t::}/27'/.JMCl/J. DEL .D!8U.JO TlOl!CO. 

íEYIS.7éN ..< 6f?(/;/0S El/ 
E.1 iJl8UJO: El /.)/8(/JO 4Ríl5TICO 

'//:/.. 0!8UJ0 TUNICO (o1NtJflS7í'éi/.Jt) 
/?./.. PRIM.CROeSl/..í 5W,t:TO// TECN'IC.d5 

ESf'ECt/./L.:05 /SE NLCES/7t1 VOéACIC:W. 
CL /.)/13<1JcJ íl:Cl.//CO f5..dCCESl!3.fF 4 Tot)oS, 
YA C)Ué E$íA 8LISt1to EN Rc6L.'15 DE 1,d(tL. 
CoMPRE/.15.ION Y TOiJoS L05 7K11ZOS SE -
,JCE4Lú'A/./ CON LA A YVt).'1 f)E l/J5-7RUMé//: · 
/05 D.E ?ACIL M¿,N/;.JO. E~é ,<.J-;3._ 

--- . ·-- -·---· 

Of'i''l'N/REMOS AL Dl&/c/0 TEO//CO COMO 
EL Lt:/11&/Ar.lé- .O.E i/1 /N/){JST.etA'' YA QUE V/

Vffe!OS t:N c:;w.11~1ocN reo1141 :)Oll!JE a DlóVr!CJ 
l=S t!L PR//VOP4L MEIJIO OE éXPRESIO'I OE IDEAS 

L Ej(JGUAr/E·.LllH:Al 

AMOR. 

TRIZ.TEZ~ 

t='-$(.L, u: f': 1.::.. 



/. /./. · CQ<ITESl'A CON 7°(/S /?-f?OP/AS P4L,1f!/?JS L,tfS SlrotENTG.S ,PRecGC/N7'.dS 

/.- CU/ÍLé.5 Sl!)N LOS /JOS DtFS?EAITi!'J c:.Ru.aos DE DIBUJO ? 

:<.- DEFINE AL Dl8oJO 7/iCNICO. 

2;.,- CoR/!€1.IJCtONd L~S. [)OS C01.VMAl/J$ COUN!JO DEA/Tlf'O f>r:L ,P4Rat"reS/.J 
14 LE7R.6 COl212E5/>0tf./t;/E.</ ri;-. 

l. ( ) ~í A PELIGRO 

( )~ 
B A6U.A 

z. e RISA 

( )~ 
D AMOR. 

.3. E' CIENCIA 

F CURVA 
~- e )~ G 'FUE:..GO 

..s. () 1.lj 



~~--
~s.~_ [)t: ).4.tl TEl?!AL 

EL LAPIZ. 

/,l./T/j.~t?tN'"C!O/./· f..S //lf.;-:J?.7:<lN7~ CONSD.tRA¡¿ LAS CONi)/C/0NtE5. fJON!JE /léAJ.1?4/1.t/5 í</S 
T846Ar./O.S /JE Dl8UJtJ COMO :SON UN ,(1/6.t!.K' Vé/177¿,tlt.O Yt31E# //.VM/

NADO, {// .. '.:}. µ¡StJ, i.;[ Ti?J.8/iJD. ,4 i.4 (/JCl,F 1.L.tfMAREMr?G ''.R¡:s7(,q4¡Jo;?,' ESTF 
0U3E TE#ER EL. .L.AlJO 12tfY./lé/2JO ,Pé"RFE CT..d Mi NT.l p,¿ .l11V.J, AIJEM.J.=:, í)t'f3!-5 
coNocER .n !3CJE.(.f /'Uf!c;CJ/\/4J(.(téNTo !JEL /#S7RUNEA.ITAI /JE f)/BUJo. 

Z./ o.3JET/l/tJ PARTICULAf· co,<;oaR/JS N M4Ti.l2.:1~L y .u uso coeRecro DE /.OS 1Nf,Tl?J
/."¿:lro::: Dl D18l!jO ,-t:c.N1co . 

.2././ 0.BdETIVOES?éa/'"/CO: :54CAK.4S ,/JV#i;f A! lA/ll,l CORRt'"CT.dMENTE. 



J1 ~' r---·-~v.-s-:-o_tJ._!F_M:_'"''.L:--:1-7'...,,..c=::-;e.='!A~L-----

5 

\] LAMl/(14 

-¡ 

- _: ,1.-.'/,j,'jj )/ ~ ! 

COA,. 4 ?E'2LC/TOS i)E 
,Á.:'/.'JSK//./ PéG/l Das É.N J . ./.15 fSá»ltVJ/5 

,·.:.; -.::,<''112..óS tlOé q}C/F:DE B 1,:,,v ,Rl:ST/,<?Ll.Ci!-·¿ L.<ll/i;'/4 



Jl ~ !='.== './~O J?~_ldilTERIAL ---~_. ·_··_--__ _, 

6 

\1 ReGLA "T .. 

?. / .. 3 OBJET/VO .ES.PeCl~ICO : f/5l!Rk5 .LA Rf6LA "f ~ COR/ZECT:t!.Mf:/'17~ 

A·- LA RE&LA L/i--;;;;;--~ 
TOMAICCOJI LA MAl-10/ZQUIERDA. '\ 

YA SEA P4Rl.1 MOVERJ..A -l/4C.!t1 AIZ!<teA, 
A8.t1JO O PAr:A Tl?AZAe. 

B>.- .51,¿=-MPR..C ,t)E8§ 6=S7AR ,El/COV74CT<..> 
CON EL CANTO IZWttE!2fJo DEi.fESTIR.tf.J)OR. 

C.-#C/tl.IC4 L.4 TOMES ,Po,e ,L.4 P.A,f 7¡; {)~ 
cv,r= ,e Po. ---------------

,,. .o-:.-:,,._,,· .. · ~/.. or.eo vso .t)E ...!/-! 1?EGL/.1 
• -

. ,e:.- !$/.-<'~-:,- t)E 4Pon;) o GU/4 .d J ¿j s 
E5 cu.(ID.e.:. :: . Cul.ll'itb (i:l',·"-;,c._::_ c';uc 

-IE'/.12"..die ,1_/,1"/é;;JS /;f./CL/ü/.i utt S. 



7 

2./. 4: ()t3JéTIVO eS.?EClr/CO' /,{)cN7/,.:::/CÁl?"1$,(0S C/SOS /)t!f.!. C:JA1.-%1S y 
7.-eAZAl?/.I s .4Rcos y Cl~CVIVFER.f.l./C/,{f ¿012aé

Z'.-h'AC..E~ CE.Ni'l~O .. 
/,;ES CO..C.OCAR LA4W.lt1 
\PEf._ éOMPA S ,E;V U!/ 

PUNTO D4DO. 
~ ~ ,_, 

3.-r,etJ-:.C~t< ~Es R€~ 
.L/XNl e,¿ T.üt,ZO )'A ~EA 

ARCO o C/R!'../Nr.éR'E!/C /.'., 
UílilZ/.JNtJ a .EL fJE!:JO lllé!Ct" 
Y /JUl GAR / {,'/Í//!JO UlJ 
61/?() ,{lj rO/,C¡://::_; 

""' 

T/J /.1 E¡.¡ té. 

:L'A PUN71UA 
OEL CO/~l.O,~ S 

SE ,4 F!-:'..A tYA
?'00,,t,;A.:. Y P..l.A/l/A. 
COMO éSP/t.<üLA 



é3 

COA( L/ PP/iC.7/C/t /JE E.5Té fc/c/.?C/CIO L06.{'ARAS. 7R'/f2.tit< 
Co-V.éL C~//f P..A 5 ARCOS y C//?('(/¡(/r,?"RE//C/~ ~ CO/?/?éCí¿IM~NT~. 

~~-
~o-R'i4;.iz~Rti s ¿f./ rv _ 
/...A MIAIA, CON M!/Jl!JÁ S. -_) 

INOICADA5 /tr~C/f. r:;;J' 

-·---co.N L/NéA.S AUXIL!/!R!:;.S. 1/?bZA ....... 
.3 J.IN~A S l/ORtZOJJTAUS .5EºARA.Di1S[:) 
D~ 7V r0-fMA10"'f A LAJ/lt¡f)IA @ur .:5[ Tí:' 

'110/CA EllEL /...ADcJ ¡Z@U':f,r.JO. '/ 5 LINEAS 
'ft:RTiCALE5 A UNA StPAl<AOOf..I qui= 

.5~ TE /N{)tCA D9 iA P/JR{t. SVPERroK'. 

"'\ 7.s .:r .s .:¡,o::; 
!"'- - -- --.M- _,..___ ---- _,.... - -- >\ 
~-r A.\- ~---

'.) t 

9 

+ + 
9 

+ + 

-- ----·--·--
----

COI/ Lfl../bl Dé 
RF!SUJ.Tl\f.:,O /Y/ARCA (///A 

Peoua .. íA ({?UZ ENCJ-/UI PllNTO 
Qul: !:.t- ;::on11t:.~11/n :;.:

ctN7Ro). ~ 

·'l\" "'\. \ .\ 

...___. _______ . 

+ + 1-

+ + + 

+ + -+ 

--1 L.i~~l:o!.tc_:?-1 



fl ~IDAD3 
j _

1 

__ ~o//ac/M!~if.q~~-ª-45@-o~~~- ~- _-·=] 

9 

\._ PUNTO 

/J.ITRO()f/CCtO;:.J- P.4R4 J.d l?F/.JLIZACION l)E EuERC/ctoS a¿J/YfETR/éoS E.S #é"et=..Q!RIO é?(/F 
CtW02c/.lS CléRTd 5 pl?OP!EDAD!:S ¿pvE SE tJL3:5ERW1/../ EN U</ SIN?.//;° 
/Jt//(/(0, E/ILIA/E/.15, EN ü1 C!RCUNr./l<!l!C!J, cN ANGULOS /TeNt!:R.. 
Nf/Y ff// Cüllé'O LO R'éLAC!óN.400 A POSIC!t>ll/é.5TÁ U/Y!iJL'iP TE AYU
OAR/I 4 AC.L..t1 /21.;IZ 7US:. .f)Ui),d'S. 

3. / 08úE71VO P.11?1/C"U.1.l./2_ CO#Oc.éR/.fS ,(¿/S PRO'Pl~Dd[)E5 [)U PuNí-0, JINlA'S. 
CIRCUN,F.!.t:¡f¿.X/Cl,j, A;./GU.ICJS Y PoStCt'OIJ. 

3. /./ 08c/éTIVO é.SPéCIF/CO- //)ENT/r/CÁR/15 ,(os PúNT05 )/su oR/G,EJ(/. 

CORRECTO 

4 
LOS PUNTOS SE SE t:?RIG!N.tl 
DE 005 /=ORM/-15: c,-V 14 {//./ION 
YéN ~h CRUCE JJE LINEAS/ 
A .- VNION LJE / I //¿./S. 

~ 
"· /3.- CRUCE /):f 11/YEA S. __ 
~ - - ---· --· 

.... - ------------· 

'"o o 

,,--.---- -----------;) UN.4 L/;VEA ES Uf/A """ 
SEC"Ué;</c¡,.d DE PuNros 

Á51 QUE EN CADA tX7P.EM..J 
CONT/f:./JE UN /JUlí/TO. 



/O 

COA!OC/14/ENTOG 8A5/COG 

poS/C/é)/(/ 

3./. 2 OBvéT/VO E.5PECIF/CO· lf)ENTIF/C.4R4S J.A s DlrE!lENTE.S POSICIONE.5 
(j)CJE PC/EOI: íEl./él? VN// LINEA 

c. 
B e 

POS!C!ON f/<J,RtZONTA L 

l 

e 
A 
L 

- ;:;; .!4 POS!C!ON t:pVé PUEDE- PRcSEJ/frtR 
CINA ,f_/NEA ES: . 
A - P'OS!c:/ON flORl20NTAL 
B - POS/C!O,V VERTICAL 
e - Pos1c10N 1/\/CLINA .DA . 

14 PtJSICIO/I ?UE[)E .SER OE 
O!FERENífS CO.S,45 COMO SOA.l: 

LETRAS/ CCIE.R/105 <Sl0Mfi,7:{u::_ 
o CUERPOS .. .. ETC. 



!/ 

] 

(f/AIJDO TE PIDAN T!.'AZ/J.f? UA'/1 L!/V.EA Ffl.OOS1C!OI(/~) 
-IORIZOllTA!., Ré'CUERD/¡ (f!().::- ·s1E1APRF'í./I 1...f'/.l'ARAS 

(°·'J// iA REGL,¿.''T:" Y CUAl./fJO .-; ,..:."/.OA// .-.e.11.r,:2u,.VA 
- '/EA ¡-¡.¡ POSICION VER??ot¿ (e), LA 7;'1J.(/1<?t~S C:J.'.'f 

~ ::-: .éJ{?fJ!éR ESC°t'.%/..f¡B1, .P.t:/JO AIJ0;/,4DA EM i// /?rG!..A" T. 



/~ 
/I L f/11/0AD 3 -~ m---· -
c-c~#OCIM!El/TOS 8LIS/COS j 

\] C!RCUNrEREJJCIA 

/Z 

3./.-3 Oé3déTlf/Oé5PéC/rl~O- /OE/f/l/RCA,edS L/15 L/NE45/?.Eü1Clr/N4lJAS COIV L.4 
Cll?CUd FL RE/.' Cl..!. 

/-~~ 

3f::O' \ 
c;e/~i..:.os } 

·,..._ _____ / 

~'?O-e5 L,lf !itVEA Ou,E 
TOCA 005..,Pr/NTOS De ül CIR· 
CUNFEh'f//C~ PA5,dA'!)0 Ll'JR 
CÁ CE#T/10 So S/N3oJ. º' p 

,.-.--.RADIO- éS LA LINEA 6JUF 
PARTE Dé L. C.é'NTRO 4 CUAL OVléZ. 
pvNTO .oe LA c1RcuNF.é'RENct4. 

Su S1N[3éJ:_ O: R 

~-~~ERDA-,E~ L~i l. '/ . .!A-RUTA 
Dl?TERMIN4DA PO.e [)oS PU.';;-.:JS 

<.._ 1,;,E LA c1Rcu,-.;1 E".ef,uc1A. :;::u.:. 
· -::- L .Ll u.·/;.-,!~ O'./;: v1,z: vos pw; 7 :J'.. DlL 

;!.·J?<O· 



/.3 

CD! /OCIMIE/../70.5 EL!51C05 

LINEAS 

.3. /. 4 tJ8dETIVO ESPEC/ríCO - IOEllT/F/CARAS Y T.€'AZARA.S CtJRl?EC!A;vfENTE L4 S 
.Ll.N'E4S 4cJXIL//IRES Y L/NE.<15 OERE.5U.IT,4DO. 

D 



1-1 

3.1.~· 
\_ 

.IAMh</A N.· 2 

*'-3././ 

, .... t .. ". 
¡ 



/l 
15 

\\ ANGU.<(OS 

3./.5. 0Bvé?íl/OESPEc1H~-? ·/IJENT!8C,tlR/IS n OR/6-EN Y.<os /)/FEReNr.?:s 
T/Po.S /)E ,¿fNGULOS. 

(JI/ ANGCl~O Sf ¿),(!/~INA A¿ V,-V/R ¡Jos 
L !NEAS RéC.7í!l S ,Po,e VtVO L),= SU:: Ex'7P,t¡/.-1ó5 



h~~ /6 

Co,,v9c!.Ml'F~~--¡;;:s¡_cos- --- -=:J 
JUE60 DE F.SCU,(L·.~',6 ;::_ 

.3 · /. 6: t)8i.JE-TIVO éSPECI FICO: //JE/./ T/{!é)./?tJ 5 ,(Of V ¡J tOl.?l S f)É CA Dl.1 W/1~ 06 

...... 1. 

...(.l.!5 _ESt'U/.iD'é'45. 

-
A SUMA- f)t ,/,O') PtJS ,lo,M6U.<OS M€r/OR.t. \ tJE" . ·· 

((/tf.<.(f(/té;C ?-.I C(/~Ci.e'1~ E5 /6c./AL A.l /JN6U{?J Mt!'¡vk:.(C{O'> 
>" LA suM A D¡; ..t.11 S f)o.s- 1: ~é(/L:. ucr., ~ : ns- et.. · 

f=,,~ I//!. I O!Z út l. /1 C!fJrUN.r-;:t;'J:-.! .·.-:_ 'L · 



3. /. / . Col/re .r71.! c~·cr, -é Cí';.;t-"a .. n•E Lt1 f .s1<á01e1vre f PR!Gc"v'T.~;. 

/.- ¿oMo s.: .celb-'IVA' /..f ,10.s pu.vros ? 

3./.~ 

.:< .. (iJUE TIPO [JE /..11.JE/Jf !:.t: 7"R/:;Z/.Jl.J ccJN E.L.. ÁÁPIZ 51-/ ;::> 

17 

3.- Ccr,d.lES LINEAS 'DE8ij;-h'J ~S7/JR 50.8R..dOAS: DE 7/JMA!io? 



/8 

3./.Z CO/,'TéS1/', ("::;k~EC7,11A-GNT~ 

3./.3 

/.- El.! {)(JE ,Z::o~/Clc::::vr ..t=ST,d..V LOS po.sre-s OE LUZ. EN J,óS C!.JlUf' .? 

2- c:PUé PoJ/C/OtV 71E/Vé/./ NORN/JLkt-élV7'€ LOS C~/S?)jLtJ úJUC 
E.S741J .SOL3RC ..L.d S NéSA S ? 

ES.CR!8E E,/.. //Ok18il?€ tJE CAOé UNA DE ..(4 s .Ll#E.dS L)~ .<A 
c1..ecc///F¿&1.c1A 

---

Á·-----s.-__ _ 
e.---·-·-·-----·--.-......... ____ _ 
o.-.-·-
E -

;r-,e:;;P11~.,::-·, ... ..:t::, ¿,•, 

¿/~ p,c,c,,,,.," e~ 

3../. 5, CON7t:S7?: L/! ~ <;;1Go1€NT-é:S WEGUA'/7/~ '$. 

/. - COMO S-é <7Rtc6!NA UN t!N0J. O ? 

.<.- <9Ui NO~"e e-::. !~e· s~ LL R/NTO D~ (///10,U !JE L,ds /..//./~4 s @VC 
'FORN70J J/J AM&.J!.O? 

3.- CONO SE A-1/CJé// ,(OS 1J,(JGU.t.05 ?' 

4,- Co,4/J{{) .Mloé Et. AN6UJ.O /<€Cro? 

5.- éU.d/J{OS c;;R/_j)OS MltJG L L! Cl/.2.Cu,<.JTEP~//Cl4 _? 
6.- (.°(/,¿'¡¿ E .s EL :::.11.1so.~ C> Qcff N0.5 /NOIC.4 UN.:.! Mt:.[)tl)A DI GJ?,t,.DoS? 



19 

fi ?_~_, u_L_-':_ºº----=-~_=1 __ __,_ 

INTP,O{;'JCC!ON: /3L. U/13':./JO .4 MANO llLZAD4 E$ eL CiJOr C0//0Cl:5 CON':; l)IBWO 
A P()L !ó o, o SEA cruE eN e=:;re. ílPO ~E 018vvo No se ·[tL/Z/JN 
LOS /NSíP/MéNT05 PARL'. íRl.lztJe j_/f./FtJS. 

EL /)//3U,JO .4 M/.Wo Atz1JD1.1 ES Clf\/ ,V'?E!J!O l>F l"XP~!SION 
MUY éFC:íl/O QUE NOS ~¡RllE PARL\ CoMUN/CA/2 UNA IDC'A CVIJN!Jo 
FJJLLAIJ LA,:: PALJIBRA'5. · . 

)¡ A/O c,eeAs CYUE é<.. J)J8Uv0 A 
MAA/O tlLZtiD..6 ES ll!P--Uc!AZ::. Alc/Jf.Jl)O 

~- UNA Mf.."(O; ¡' '1U'-I ll;;NfllDO.' NO ' 
- 'íO!)O ,t() cPUr Ur!LIZAR.65 ES.: 

· VI./ LAP!.Z:. 51/1 U/./,j G.OMA Y PAPEL 

'SOLl>MF/../TE CON LA PR.1.CT!C!~ LOGR.tf!?tiS 
OBT,ENéR BUENOS RES.J/ T.d D~ I JI s I 
&Ué DEPhl!JE DE LA CllU7tDL\D [Jé ér:.1/k'
GIOoS (JClr RE.<lL!CFS:. P!ii:.'ll. CldTf)/{,{:'10.5 . 

... 



7/"0TULADO 

/NTRODUCC-10/'y': LO:.. ?//.?./'/JOS /o.JOS DAN UN6RIJ.N PORCENTAcJE DE /N/=ORN/JCION. 
poR M?.C-10 Or L/A'l"L!S ESPECIF/C/.1$ y él or,qo PoRCENT/<JE OE IN -

;=oR/Y!,(C/Q/J,VOS fO {)IJN ALGU/./;!JS LC7/i'llS ,YNVA1é8o.5 O/JL6VN45 
¡./o'!;JS éll ,(05 !Jl8UJOS. ADtMl.15 C,t1DA l.tJM.ilJ¿{ DEBE/?(. 7//'v'LR. EL 
7/T{.1/.0 lJé L ~c/é'RCIC!O #OMBRE LJ¡:. ¿J;V/E/(./ ,/C LV8Uc.-O YOT/?0$ 0~1T0S. 
A TOL)O r.STO ,(0 L t.,ó//.,¿/'.-:>.;;MCJS "r.JOTU.<ADo . •. y fJE8E Sé:R /?[;,tf)../Z/JDo 

COl(J U/./f. i..ETRA é5PE:C/F/CÁ,, Pf/ES LS !)~ 6RAN /MPOR7AJ<iCl/J 'YA 
tyUC CS PARTE Fu//L>AME/17/..ll ¿;~ LA L €CTt/R/.J /Jt CVAJ..éiVl~/C PlilliO 
Y /?EPERCUTé EN LA <:::LARIO,dD /)EL #/!5MO. ,CST/.fS if'"TR.<1..S QUC
,FORNf4/.J ¿¿ ,tSC/217(//?,¿. O.EL LEN6u~Jc /JE LA IN!JUS n:?'JA ~UL ES EL 
D!8Uú0, ES .IO Uli!<O ():_;,; •:_',) 7".RA.vt~S CON /NS TAvME/(/1'05 
S/NO A PJ.150, ,FORM.4 Cílc./E CO)/Oc?,015 COMO ''D!Bvuo A /v'l/.J NO' 
;1 t..ZA DA: 



;U 

.,¿¡. :?./ ALFA8éTO Y #dM.é",q"¿>S 

'lJ 5 '/ s .. •. __ .. -------~ ------------.... 
....C..:: f>- ;.::,, 1.F; ~ /o..oo Lv OUE l-IAR.4S PARL\ PR/.ICTICA/2.eS·-., 

.<-\. $ o'. -- =R-- ..S ~7 T,.etl ZAR Rt:ll6LOlléS DF 7 /.t.M. (L /NlM A fJX/J./;Jf?~') 

~ 
~ ', ---.rr•~-· ' y COr/AR .LAS Lt7RA6 Yll{)/dé'/?tJsaoe SE 

, r . , 1 T.t= MVéS7RAN A CONT//VC/ACID~ .P.t'"RO P.4RA 

(c
. ' ~ L OG/?..AR EJ. é)</70 TJ3Ni/R4:5 ou;_.c ,::?;?tic net11? / 

<----.-~ J(g.- Jr \_ MUC/10, íEll!ENIJO EN CC/EJ.JTA 1.115 5/6.(.1/E~ 
~".....>'~ ~ :; VES RECOMEN/)AC/ON/?S. .. ------

~ )-~s \,....' /.- !M4Gllv'A :e 0()E CAD.A Lt=TRA ,e.STA ENCERK!A. Jf:..r;:- ¿,__~ D,LI EN (1/1 RF<rANGU.t..O .. 

CU-':.: .J ¿ 'Jl.-" ','.' ::- ~,;;:.:.... 
,:r:oru!...Jl':.. .J. F)!.::.'/: 
,.,./ ·J..JEP '" "J'- .. 

"L;j~· /-·~(-·~~ :-:. · . .! ~·L~ ';·: 

~BCD E íC., ETC. 
2.-- -o.:.,·s. >:.: .. L.E~~.,:;'1S /::'STA/./éoM.: .. ::._,~,;,0.15 SOLO 

DE L/1/cAS VEl?T/CÁ!.,:?S/ j../O/i'IZONT.ALE::. 
C URl/A5 O l/f/C L /;l.ü/ DA 6. ... 

-CORRtCTO l~"=R 
I NCORRECIO ¡.;¿ ;R 

¿:,,.;¡a DE3E/.' E.5.vr1e soe,-e.;íDAS D.G T...e.1...?o. 
S!IVO O.E PC///TO A PO,.f/TO. ... , 

CORRECTO* lNCORRt=CT() 
L\.~ NO M/iRC/IR EL TRA..<O LJos VECES .. 

CORRECTO,•} N CORR. t:CTD 
S.- #OCRU.Z/IR /....AS L!Nf/1'5 ;1,ú'XIL.!ARES NI 

4JUE (j}(JE IJEl/ CORIA :::, DF TA"/1 Z O .. . 

CORRECTO INCORRECTO 
lb.- LA.S UN.E,~S .tux·1: .,:,::.::-::· PRar;1·~<-1 

,(1 ü ,L. ~;i.:~~·~:;'7·( ,t.¡~ .. /¡; s .. ... 



-r. ~.! 

1 
1 

A BCD~FGr\lJKLMNOPQ 

RSTUVWX'/Z 

123"'4567890 

PARt\ PRACTICAR fMPlfZA 
CON Al~ABE-ro H~'.@.'!J,EJ\\DO 
\JAR\Os RENGLo~\"r~ts.DEsPuEs 
PRACT\CAS COP\~~flli)Ó TEXTOS 
DE A.L61Jl\) ESCl~Al@Y1sARt\ Q\.Jf 
PRACTlQUES L~;·;~.E~ARAC\O~I. 



.... . --- ... -

í¡ --~/)4 -J-, -~--'-----~------ 1 . ROTULADO -------1 

,l?o TC/LA ºº /)E FORMA ro. 

TéJOOS T(/5 7R/18/.1c/OS LOS RE4.l!Z//RA5 ¡=-,f/ r-!Oc/.t1S OEL 8LOCK ,PAR/! /J/&/r/IJ TI'?.#/(~ 
E57A5 l/Od/1.:5 SON AM.t.R1:'.-~l-15 ;Y CONTIENEN TRES PERFORLICIOJ./.E:S DEL L.AOO IZ
&tllf!l?L'JO_, POR OONiJE p,¿¡5¿, EL COR/)ON 6JO¡=- UNE ..ti TO/).Ll5. p¿¡R¿¡ TR.dadJAJZ qu1r;.1 
UNA /.IOJ/J DEL 8LOCI( /LA PEGA s EN EL Rf~ T/,fW)OI<, COMO 'SI! ré /NtJ;co 'E,f/ 
.l.A f/"fl)AD 2 - 2. !. J 

o 

o 

o 

FORN'l!.!,, -CO 
P.ARb 

\ODAS 

~~ -------- -~, tv / 
--;.· . 

. 1-:· 

{;} (;J .. 

t, ,ris1 
_ QüF. D/\t?&l 

-"l~::t::~~:_...c T GlDAS 't OS 
LAMIN/lS, 

MJTES DE 
D il:Sl.J.Jf..R.; AL 

NóRCO Y L'oS 
DATOS J...oS 

L LAMt\R.b.: 'D~ 
'ESCUELA NOMBIC~ DFL /.l.lUMNO 1 rSCt\LA ¡cll~\Fl(/1(1~- "l{)RJVl.ATO -
6E'<..J f'O DE NOMÍiiACiOIJ DEL !.tJER.(l<.\0 ¡-'f E'C+\;\. 1 L/~MllJ¡\ N°\ 

,ROTl/u-.: .. ';J TE/?Nf/IALA L;:JMl/.IA N' I co~,,J-¿~-:-_~ .. -;,:~---- .. ,' //, ~11/A N· 'VI 



4.1. / 

/.- ~é !ltYMBRE RECIBE To L.4MIN.d Cú.tWOO Yl.f é"S"?í.1 Lt /Vf/7/J DA. 
poe UN MllRco y {'O,<..JT//;,<J/;: Los j)~ros J:SC/2/~0S EN 
LA P/Jf27e /VF&Rroe ? 

.?.- &'SCRl8E Co/./ LE7i(?L!. .lJ/BU..JAD.d.(A "µ!JIJO ,dLZ'10A ")LOS S/6UILAJltf 

Ol-l70S,: 
/.- 1V N'GW.Bé?E / ,6PeLL/i)DS 

;¿_ N0148eE o~ ..</.! /.4'17€/21~ (ÚauJo 7éo1rco} 

3 TEC../fA. 

-· 
/ 

2 

3 
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C°'::W.S7Rrl<C!(),VES 6EOME7K'IC.4S.-\ 

"\! ..! /.A'.l?A .5 ,PARA! E LA :5 ( ,fE-6,L,4. r,' ESCvA.oR~ 

1t1rRoóC/CCfON.· ~RA llACER 1)/,(3(/Jt:JS y Rr~c>LVE..P Ph'OB.!E.ULIS PO/e MEDIO[)¡:" L/.A/E¿/5 
Sf VT"!LIZ,1// COllSTRUCCIOl/éS G.EOklr/RICLl.5, 4Jr/é CO//SISTE,(J EN (/IJ,¿J 
SERIE t:f t:r.J¿RC/C/IJS éOI/ LOS //./STRVM:íí'lt'"OS oi" íJ!Br/c/~. 

_ OBdET/Vo ~fRT1crJ.ue.· c-oo.:-ER45 fL Pl?Oe.ttJ1,r-~r¿;Vi,..CJ PllR.d R.ES:ON.t.e PRo.&~M<l.S 6ffO
ME:?./cos:~oN LOS /.NSTA'e4:1.:tiVí?'S O~ ~1.:3Clv!q). f'ARL1ULIJS, PERPVl
/1/(J;.C?F5, TRl/.1N6UL0, éC/4DP1JiXJ. l!!X'¡j60NO- oa;JGO!IQ. EllLAC~ $. 

-L INE,115 PJIRLJJEL,(15 = 
5././-o&/ET/VOéSPfCIRCtJ: /[;fWrlr/CÁRA.:5 y 7RA241i'tl5 LML1S PARL11Eú15, é0RREC711· 

/o"fE/ITE. 

A-----B 

--
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Ll,Né'AS ,PARt}LcLA5 CON c/C/L'60 OE .EscvADRAS . 

. CUA.NOO íeAIGAS Que /-/ACéR ALúVN TRAZO 
COtl e/(/éGO oe E:SCUADRA s, UN/RAS LAS 
1-/IPOTéNUGAS OE TC/S .é'SC'UA.ORA.S. 

LA f//POTENOSA DEL.A ESCUAl>R4 Dé 
60 º 51/?VE Dé APOYO Y OE GUIA PA..E"A 
DE.5Lt.<Ae LA éSCUA ORA DE -95. º 

POR C/NO DE L05 LADO:S. MJ:NoRFS D~ 
LA e.scvA D/2,1\ DE ..:-¡so SERA POR DONDE 
TRAZARAS ru::s LINEAS. 

POR ec.J.e'MPL o PARA r.eA ZAR A t/I LINEA 
"A. 13 .. cPUE ,é".Sl;f EN POS/CION o.es CONO
C/..OA, UNA LINEA ?ARALFl.Á .Se Lt: Tt:'A· 
ZARA CON t='L JUE60 t)é ESCuAD~As .. -

/.- AL/Né,I'¡ UNO 01? LOS LADOS MENORES 
DE LA ESCu,-.10RA DEL,15º ALA L/Nr/J 
TRAZ,.<'IDA A-B.'' 

}<,- SIN QUE 'E>E Mú.é'VA LA ESCUAOR/\ DE 
45° vVNTA EL AFt:JYO(f/IPOTcA/U5A)OE 

LA E:SCUA ORA OE 60º CON LA f/IPOTE'°NU.5A 
OE LA Dt: 9'5~ 

3.· A/10-t'A Oé.5LIZA ,:.,,.¡ E.5cu,4DR,4 DE 'l"Su A 
LA DISíANC/A QUé f)é'SE4S TR/I <4 R LLI 
L:INE'.4 PAR4LELA. 

-?-- TRAZA LAS L/NéA5 r-;41?,qLEL/-JS ({(Jl' /WIE,f'A..5. 



* 3./.5 

------------------

----2'-r.R,1cA POR ,EL OT/?O L/.JOO MENO!? 
¿ 4 S PéRl'eNiJICUfA RE.5 áJOL'" 5E¿jN 
;</fCE~4.Rl/-IS. 



..5.1.:Z. 

FS7iJ ES. LA 
LINEA A·B-. 

#- 5.1.I 

28 

CO#STR(JCCIONES 6é0METRIQ15 

LIN'EA.S ?ERPEN!J/C(/LAR-ES (coN .;oeco /)f é'Sc'</40R.d:j 

CUÁ!Jf)O LÁ LINEA A LA OUE LE VAS A 
TRAZAR PéRPffN tJICULARf5 / EST/.l El./ 

t/#4 PO$/C(Of/ <Jl.IE J.10 ¿s -r'/ORl~O/IThL o V¿..:;?
TICA L, NI Á 30; 46ºu'Go:, (JTl¿IZ/.JRAS E:L 

c.JU?GO J)E ESCVAlJRA:;; /,;v4¿ C?C/E EIV ÉL 
éc/ERCIC/D /)E P.tlRtJLl:i.tJS ~ 

/.- ÁL/Alt!"A t/li/O l)é LélS. úlfJO~ µ¡;x/vRl5 
LJE .CA E5CC/A.DR4 i)c 45v / L4 LINEA .A·B 

.2-COWCA FL APOYO, (11100 MJJY:>,<( ¡;E LA 
ESCvADR,1 DE 60º c/U)liO AL Lii;)O 

/.1f4Y0l¿ hF LA é S< _;,,_\[),.;;>../.. DL ..q.::::,· 

::.,. SIN MOVER¡:.-~ APoYo(éS<UADR(!. 6_ojt>ESL/ZA
L.4 07/?LI ¿= s Ce/ADRA {<Is:; /.)¿: ¡;¡¿ róRMA -
trUP EL OT,f'O LADo MENOK' 5/Rl/.4 PAR4 . 
iRJJ.ZAR ül.5 i.INE.45 PERPEN!}/C(//.llR!S(cyD) 

\\ 

3 



/·~ ::?9 

~/,'//O.¿l /) [" ~~-
r'--'---r-=,.-v.-.--::-:> ..... ~-,,(-!-,~-5 _c::_~-.:7;.~i=-··.·.::q,1c15 .L .. 

L/Jl¿=L] s p,!,P/2! .U.L s- J.1/1!..~5 :...,•,{:':-;..-·:~: t'VJ.A/?:5. ;_ 

?;././ <O.Al.LA rRL1CílCLI IJ~ ?":SíE ~d.rl?C/CID LOG.i.:..ík:::'S ,7(",4.?'.:'·2 
' .. r· :.-.~r,·r;_;r...-;;,(\ . .-:.·~f (:'.!S,YUNt¿$ PAl<L\Lél.A'S 

Ul!lbE TV i/// .'.;J ?.'/ 4 
P/iRTé.S /6{,IALES; él/ eL P 

.~RA7..t< éO// REGL/.'T''YES(OL'i[)RAS 
.!;,•.',!;,t'S:.. PrRPrNf)/C'./::..t:=-¿:5 A PARTIR DE 

CADA EY!<é/1'10¿ Dé CJ1D/. V//~ tJE L45 J.!!le/JS 
Cí' UE Á C/:.J/ 5E 7l" .l>,41./. 

/·- \ ! \ ------- \ 

·\ 
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/.- #ACé.€' CBJTRO EA./ EL. V,t-/,Z?tcK" 

.?- T/?,d.ZdR lW ARCO fllRA GJUE o/?!~111,t¡;
f)f?S PUNTOS D 7 E. (CU,;!LOf./tU?_ /<'llDJ_0 

3.- f/4CfO,fCErtTRO EJ./~¡_ ¡::>(/,,<¡(,:;:> .D Y (<7-<í" 
,t::¿ MISMO R.LJl)to 7'RtdZ/.l.'? UN' /.if2ro 
!Jé/(7Ro DéL .-Of.IGULO. 

1".- #L1C-ER C.EJl.l7Ro EN EL PVMTO E YCoN 
EL MISMO RAD/0 TR4Z.t1,E' UN 4RCO 
<;uE CORTE AL 412CO 4NíiJ?10,e EA/ =t 
p</,V;-(.? F. 

S.- TR/.12412 LrJ L!N~Á DU PUkru A Al 
PUNro F, ~ST,J L!Né.I,), St=l?l. l.,l 
/3/5CC7R1Z. 



/ 

2 

3 

JI 
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MED~1Tk'IZ 

5./.4. o13vETiVO ES PECh~/CO: l>IV!IJl/?llS CINA RFcT/J El/2PLJRTES /GU.4Lts. 

B 

A .. ~---1----1---- •. e:, 

A 

D 

,A 

1)/1//.!J/R. VN,é REC7A M~RTf=5 /GU/.JUS 
E.5 LO /rf/S//10 ¿;;u¿- 7K'/.1Z/j/2- ú'NL! PE:e~IJOICU./Je" 
P0/2 LA PARTE MEDIA t)E ES/..I R.tcr,d> o Sé;1 7RjjZ/JR.. 
Ll.l MEO//J7/2.JZ 

CofJ éó/V!Pt.S 

/.- P,tJR/.J D/Vl~IR V..(Y.1 !<E<1A 14-B) A LA M/7.&}. 
#fia,e. CSJTRO E,</ UN E.fiRt:MO y TRi.lZAfC.. 
COK/ ú'J{I /f¡JD/D é.Y.d.lq)Jf,f"!(',d, />E!?O QUE S.01. 
M4YOZ Á L.<l /<f!T/Jb DE L.d ,ilA:;;-6 .<l !3. U// 
.dRC.'.? ,;!P!:. 1.SL / .-:3¿ FJ !:,¿- / :!. _· ·'.':E. L. 

..<.- l/dC!El/f;O CENTRO 01 El OT~) E)<'TP2h·IC> 
· éO// EL /.1/S//,:> /34JJ!O V?/JZ/J OTRO 
A,<'5CO C'JUE /.JL rOCtl.R _¿¿_ /_::.'1-;;.~~·J.:>I'<'_ 

0J?/6!NG JOS t:>Ul/7oS e /:J. 

3.- CO¡(/ éU/Jlú:X./tL/2 ~.sl--.Ji_'!)f<.l:J f/l/.É .<C?S 
pvt./TOS e Y.l> y 1€7J!.·f2,: s Pop .LI.\ Pl.J)7~ 

111c_i_,¡/_ L:l 1.-.B C/lt/Lf L/1.t:,J ,j:.;;<11:N2. 

~· Ml.Jf<C/".;, U/.//:, Pt:QU!E .. •f/, f¡¡..1¿¿ D<~C71.l _ 
McJJ7c /.Í J)., M/7/)f) D./: L/.; ) !Ni.. J /;,-.!? 

y VúL S-t"A I>t:. l?L.Sur· :..!_o _, 



·A 

.~ 

(j) 

.... ~ 

@ 5 

A 
'"' 

Q) 

/:;;;~ ----
CIJl/5TAUCCIONES Gé'C}-5_.f_~!!j'IC«.l.S __ ¡ 

3.Z. 

~ \//:';,l.JN ,;e.!/.·.<="-::. 

[3. 

7 
'Z 

B 

Co//J(/b:;,o Dt: ESCut11)Rl.lS. 

/-Poe (///O O¿ ,(Os.!".'<.·'.·".'.-!/ ;'.:J::S(a) rR4Z.1 
./tVrl ;.,'!,'d,/ _-,~-i..: .) . .:.;.'.,'::é·/-:, "e) PAK:t!.F.?!&'vf/iC 
t/AI AN6(Jt0 ,1:-:E CV.1U ,IJft.(' AE.t..:::_ 1u¡¿4 

;:<,- .4 ?.J.1/:7/.C? ()¿;-¿ Vj;{'.'7?CE Y :$0.B.f'E ,!,.,! 
¿ 1,-{c-¿, ·e · coL 001 ;-,:: . -Js PUl/.?J~ 

éOMO #(/M~,w [;{_ MRt!:; O()[ Q'°Jlck¿s 
}) IV//)1/2. /..L J.¡¡¡¿,LJ A-8 (.!!/ U!t éL ::? 5J· 
l,I/ 5iP.lif'iC1J!l '?UE IJU3t= E';0511!? E.~'T:?!=: ,. 
Pé.11170 ¡· ::.'/.·:~-o . .DE.8€.~:\ ::..tl? J..!. /. ·¡·:~ ·_: 
NO /!lff?CJ.f>í'/!:. Ovt. Mt:b/i)¡J ;;;¿¿( D& <;EPJ/1A
C/Of(. 

...3.- YN'.é L"L' /'V':'' ') A CO//.EL PVl//0 5 
y/[ EST/.J .. ui.:.-..:.4 (A.::.,._.· 1?.1Jz¿!;:: 

p)JP/.;LELA5 Ou¡;- p¿(~O/ Pó/? L'05 
ó iP.O.S éU4 7Ri) PU-'/TCJS 

q:-TRAZ/.l J>t= R?SulC!;O Ul/45 !;f;(l()!/.'.:.'S 
Mi/RCt15 E// i.4S !JJ'}/Sf.) '!!::::.. 

l?eéu~l? .. (,l: Solo 
DF ,f'LSú.L f/-:,!)o J..O Q.Jt' 

.e~&:fiLIZA t:.<1 t.A14;,,._,.,r ,.,.,,/o coMo :=: 
,.,,.Yesr:e.t ,:,-, .t.A r-:-·.:;.· "-~ //~ "ffl 



3S 

l.- ¡)¡1¡¡!)~ ,L/J !./'.'~.!. A-8 EN ()OS /;;4RTttS /6V/JLES, UTtLIZ . .11//JO 
cL COM045. 

;?.- {)IY!J)l ¡,¿, ¡¡,•¡.;¿ / 3 ¿ // CCIA7RO PJlPítS /61./¿l,U:<; UT/J./Z.t!.liiJO ,fL 
CON?..?...-jS. 

___ _-J B 



/.- LJ/VIN LL1 L/l/~,1 Á 8 ~/./ C/,YCO PLlRTli=S /G(/,&L~S', OTIL/2/.JN:.;o n 
c/VE6o 0€ ¿_rc.//.IORAS. 

B 

A 

2.- DIW!Jli L.d LJA':L A·B E# 51cTC PLJR7é-5 /6llALé5, ()7/J.17ANCO ;t:l 
ljVéCO DI; eTCU,:f/.)7?,L1S. 



A 

JI (Jl/llJAD 6 

C"?llSVí'VéCIOIJt:S GéDME77?/C,.15 
t--.,----

--~--· B· 

~----· B 

2 
.Á 60º 

CO/.I CO/,··'.O.:.'. S · 
/.- l/4C.El2 CEJ!TRO EA! (/!./ tYí'RENO ,Y ~A2~R JJ/ 

;.JRCO, Or..ll 7ü!6t !A .?,~:. '? A-L3. 
:? CO/I .:L M 5.1\./Q R/.JI>/O .,114c¿R Cü!Tfi'OLV ¿L. OTRO 

EXí'PdN.:J y éO,Pi';JR ¿¿ /.1.C"O ~¡,;¿p'y¿ C0.'/v7<?0 Al?éo 
¡;>¡{.1?1. ou,; g 01?161• ·i'~ n lVNro ·e-:· 

3.- (///.;R. ..<o.s fJ(/f/'l'oS A< 7' !.3C <o.u .:,NE~':: ::ic 
f?t;SúLT/.[.O. 

/.- ?oe U.1'/ ~X7.?¿,'/:_) 7/E'l2"1 f.11/.! .!/·,·~A 
AUY1!_1¡,r;__ A 60 ~ 

?. . ?oR u () TRO ~ )<72i //,') 7 )?¡,\ 2/'.; Vl.//.J L!v'C 
A 6c!J ~ éPUC SE C/NIR/J éOM LA <JU€ TRJ.Z/o:.7c 

,6/J Tc/2/~/l'cl!7¿, P..4RL1 FORMA.e ,Ei PONTO e 

J.-¿ Tt2//j)'JtóULO 
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C0/!5TRUCC/OIJES GéOMcTR/CA S 

cvAJ>RADD 

.5.1. 7 éJBrJEVVO ,ESPECIPCQ: coNST'ª1/Rt1 S úN CC/LiE0.\DO CtJAIOCleHtO 
'/NO D~ SVJ t4_/d_0.=5~. -------

~O!ír./Cl!JC> E~ A ·B; TR.4 'Z/..L!: 
1.- '/llJ. D/1JG0NAL A ~.5'' PORuNo D~SVS 

3 

/;)( 2'e /.10S 

bt=S)!~ /:, LLJ /:!:CO/..CU_ '/ 
7/é'/~U ¿!N,d p¿t<PF//~ ·c·'./L/.!!2 

PrJI: C/-1 D/l. EXíé'E/,,;:;> tE A~ 
e PARA j='OR,.7.-1.Jk'fj PA·_-_..J_ 0 
---~ '"° ,P ~- ., - . 

(/?" / 

./ 

A 

D 
3 

1 

1 c.. 
¡ 

¡ 
·e, 

lf"F.dL!.?/.\ LA LAMl1Vt1 N_. // ~OMO SE 

/.'fUéSTR.C. /"'//LA P.!16///4 9'1 



J1 
37 

He-YAGONO 

.5,1. a oeut:rwo esPé'C1F1co.- co¡,¡s7Ru1R.c.s u41-1eX'l.'.\GoNo DF7R;"s 

A 

\ 

\ 
,? 

6oº 
.[, 

A 

\ 
' 

\ 

A 

F 
\ 

\ I 
'D I 

\ ' 

, 

\ 

\ 

/ 
/ 

/ 

' 

\ 

' 

o 

DIF,EJ?ENT.r;S FQf'MA S: /- CONOCIEIViJO UNO 
Dt:' SUS LADOS. ,<>.- /AN<i:ENT.t=A 14 C/RéUN 
FF'REMCIA • ..3- OENTJ?O¿/N.ScRtT~L)L"L.A 
Cl4?CUNFeRt::NC/A. 

/.- C~//OC/.E/../tJ O UNO DE sus L.,¿1DOS 

oi 
. __ .! c. 



6./. 2 

2.-

A 

B 

c. A 
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C0,</.57/CC/CCt'ON§S GEOMET.l?ICA S 

~RU;:¡ 
Hé)<A60NO T.4).!6ENTE A LA 

CIRCO#rél?~VCIA, ,(o PRIMERO 
. oue /ENDR'A5 SERA VNA 

~~~ 

Y ~RA "T.éRM/N4R REl.14.QCA 
soLo EL 1-/Ex:.:JGO/vo CON 

Ll/(/f,;15 .!)¡=- /.?ESULTAZXJ. 

----
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C/}J!D.AD 5 

./-/EX AG ONO 
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A ü1 C/R(u!JréR/WC/4 71?/.J]A.LF (JI/ 
[)1.tJMe7RO El./ POS!CIO;t.J-flORIZOIVTilil 
Pffel.l FORM?:./21-0.S poNT0..5 A )"B. 

--------
COI/ EJ. MISMO R4DIO ciu? 

SE TICl.lZO L,L\ CIRCl/l</Ft/?Écl./Cl/j, 
!RAZA DrJ.S ARCOS, UJ.10 lh1C!!:N!Jo 

Ct;N7lc0 EIJ "A'' Y 07í-JO f/ACIO/iJQ 
éEXl7RO EX! "8" PAR'l-1 FoRNAR. Lo 5 
PUNTOS C,[) Y .E, F. 

-· --- --=-----
/ A H0€"1 CON f IYEAS DE - -

... --- ~· RESUL/,c;DO UNE 70D05 Los ......_,, 

<!O/~.;.. .~•1 ~ PUN7'o5 V !ENDRA5 EL HEXA-
( \...... GO/VO /NS <RITO EN LA C/RéUll-

. ~· f>) Q rE/!'EllC:/.,. 
~ "" ''1)¡ ------

e~ ~ 
~~/\-=-

R/:ALIZ4 LA LAN//N'A ,{/: 12 COhfo St: /IAVt:::.Tl~A 
e,v LA P~1G/N,4 qq 



AVTOIE V,ó! v~•CION 

/l/57'3UCCIONt;-S, REAt:;{t. LA COll571?C/CCfc:JN {)E .<..<1S T!Guf?AS dt/6' 5E TC- INÍJICAN 

.5. /. 0 CON.571?:/'/E UN 7!2!/.JN60/.0 EQ1U/..(AT1'RO .Dé 5 CMS. POI? LADO. 

5 ,/, 7 Co/V 5 T.f'U'/e C/N cuADt<.t:.DO A P.4RT!/( DE..L J .d Do A- 8 

~---'-------· e. 

[;. /. 2 CO/JSTROYE f/11 f/é'XACONO A PARTIR DEL LADO A, B. 



L// 

, AUTOFVALl/ACION 

.5./.8 COtVS7RC/YE '/// l/éXA60NO TJJN5éNrE .4 .csr.d C/RCC/NFER~NClt> 
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-COI/ ARCO_ 
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O.t: C/N ARCO DE R,d/)/O JJA00, 
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Ei!/eL ::,!(v<E !)E !AS P/i/"'lii.LAS 
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MIJFS.TRA R'1J lA P/\6/NA /OO 
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""f".- C(IANDO EL éSPAC/011 /)C07At<: c.5 MC/Y RE.LJVCli)o,, L4 .5 rLECf-14S 
SE COLOCAN ,ENCONTRADAS, 

S.· .4A 5 OIMENS!::Jll/ES se co.¿_ocAN 

6;- E// LA P.Pl")'/é"r"-::r:::JN 0RT060NJL .44 S COTLl..5 SE COLOOlN EIJT,(!t: DOS 
VISTAS P.óR'A //O REPE"Tl'R .(,d5 Co1AS. 
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'+'Ro.,-rAL. 
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LO.S PR/SMA5 /f:EC/'5EIV Su 
NOMBRE .DrACUc?CJcJ A .<A 

rORM,LJ crur 7/="NG-4 ~u 8A.$é:. 
c...V ESTE C.4.50 ES UN ~ISM4 

DE B.45E ,L/Ex,<:)GON'4L,., PUESTO 
4!UE .Su &1SE T/é-r.-z=- FORMA .!JE 

,,L/.E,)(L{ 6".:>NO. ------

9 A.DEM.t.1 S .E.L PRl.flv/4- Ttt!JE 
rc:?RMA DE PIR.d.MtDF !;EL.E 

ANTEAYIE /A ..q,LABRA PIRAMIDAL. 

DE 1.3/\ ':,E //EXAGONAL 

.ESTOS LJos No SON PR~ 
POR QUE NO T/E;</EIC/ TO.i)LJ S 

SUS SUPE=,!?RCIES P..l..dN.dS 
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$?./.:Z /OEA'1i'.FICAEA5 14 P0.5/ctON lJE h'15 S':/PcF,enc1.es. 

LAS SVP?RFICIES /Jt' (JI./ PR/SMÁ SON 
TODAS .(,d S CAÁ'A.S C(JUE .<.O <OMIONEI./ 
ó ..56'1.! 5U.S 8ASR S y SUS .t..i:l DoS. 

EN é$7e' /?c/éMP./O Té/,/L:MtJS 
DOS Bt!JS,E'5 y CoArRo i.A()OS. 

LA s. .5UPERFICIES PV,€[}B'/ 
~ .es?A,e EN blFeRE/./Tr Pos1r10N,. 

POS/CION HORl-?'ON T4 L-(2 ) 

• PCJS/CION yeRTICA L - (s') 
POflOON INCL/NADA - .D.}_ 

e t'ut=RPO T!.E'/..IE 5E-IS suPt:ÍRF1c1r: s 

.LA U/JION Dé !)05 SUPE€. 
r/CIFS FORMA UNA L/#éLt OUE 

co¡.¡oces COMO A/1/60/.0, ?S6Xl/N4,.80'?lJO, 

7 ORILLA ETC. /)ESDé Áf/ORA LA CONOCERA S 
CON C¿ ;r/OM8RE .De ARIST,tC 

"-. - éN éST/.3 éJE/VfPLO 5.Q..(0 /)U/:1)1:-5 
"'- ve¡¿ NW:3Vf ÁR!STAS, P.él?O ,€-STE 

~et=' ARISTA'::.>. 
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~..-- . . >, '''~l8Lf:;:,. -----:.------r¿: .·' 

- . - .. /:,. -:-"'-R1s;r/\ s o C<Jl T N, 
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A l/TOl!WALCJACloN 

€!:,f. L ¡g.1.2 

/.- ,OéFINE ooe es. f.IN PRISMA.~ 

L(.-é'SC/<18é é"L .VOM8R.!: CCJMP~ETO tJF- C.LlDA SOl.//JO QUé se re f)A .LJ <ONTINU(ic1CN. 
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CU/\IJ7/i5 SOPEe FICIE5 T/~l\/E:;; ------
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CC/AIJ70S f)r/NT:?f /tt:rNe ? 
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PA6tN/. 11/· 86 
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.\/ISIAS. 

/NT/COt)CJ¿c¡ON.· 0/.3s.eteVÁ/C LA rOT(IG/?AfíÁ OE (/// ó!ócJ~TO (JUéR.IEN!JO POI? ME.DIO 
OE ELLA OBrENEte roOA LA INFORMACION OEI. OBcJ~70 éN CUAN TO 

.A MRJDAS Y FoRM.4<;; QOE RE/JA Té/l/ER./ NO SE/21A PO.SIBl..E,; Y 51 
ESE OBJET~ AUN NO -l/A SIJ)O rABRICJ.DD j NOS MUF57i~IJN Uf.{ 
e ROGXJI 5 o (/ 11 8 UEN /)//3Ut!O DE COM o ~u E{)fif?,t:. YA FA8i?JcAf)D_, ü#/
PocD pot::etAM05 oe-reNee_ ToDA. .LA 11/re>RMACIDV; Po.r:s NO f't1fJRIA -
MOS VER ,AJ /.ll!SMO TIEMPO lJ0.5 o Mli S .L4 DOS DEL 08JEíO_,,. NI 
poDl!?/;íMOS VEJ:: t;c/F CONí!E!IG !)ENTRO o DE ~U.E MATERIAL ES7,A 

CONSíRUIDó NI TIJMP:KtJ VéR1iJM0'5 F-¿ GROE-SO DF- EPS. PARFDES , 

PARA PODFR iENé/C 70t>A LA INRJRMACIOJAJ !>E ALCO <YUE $F VA A COi.l'S
r,qu¡R o 6(1/é YA ES(E CC>N57RUtDo; EN L.4 /N./)UST/?IA SE url.LIZ/; LA 
'"PRDYr<cllJ~ ()/eroti~NAl.'' aoe SL'CoNOCEcoN EL #OM8RE ,CJ,E"
"Vl!iTAS.: ,CST,d5 CONS!SíEJJ EN MO.STJE'AR AJ.. O&JETOéN UNDl13WO 

COMO SI 1.0 08S.éRVAR4M05 DéSDE 7RES P4f(TE5 l.)/STINTAS .á /..1 VFL,,. 
eS7.dS. Tl?éS PM?TE5 SON: OBSERVANDOLO DESDE ARR.IBA. DFSDE: 
EL FRt='NTé y DeSDE 01./ LADO AL MtS/VfO r1e/v1po. 

9. ¡ tJ.Sc/eTtVO piJRr. ~cor.;oce.e.A. s Uf ,t:uA/CtoN /Je= LA P/JO'/.ecetoN t7RTa::;;o11?1L_... PA!Gl:i 
pooEe. IDEMIFICJR LA.:5 9Jpe.ertc1~ r;. á1Me/\/s1ovt=. s YFoRMAS t=.11 
.LAS J)JFéRENrF:: \//STA S. 

Los EJEMr::¿¿os 4/CJe s.e 7.e OARNJ y Los .t'L/..t:Rc1aos epue l?.é'A.t1z11111.1s Los 
/IL//?é'M05 Ce?/'/ CUERPOS SO.LkJOS, GeOMe71.:'fCDS. 

~ 
'*"·"'-"'~··.•.·•r 

DIMl3N.SJOfJES ?S -~ 
¡_o MISMO G?uE 111s 
MF~líJAS1 A SI <:VU/3- 11 

LAS b/MEl./SIOl/F5 .' 
O LAS.MEO/.DAS Oa · ( 
UT//./.?"t112EMOS PllRA 
1.os coE!fPos'aoE 
D!l8Uu/:.Rl3M05 50}/ 
r,e,es ... 

íODO LO qué 
OCUPA UN LUGAR. 

ew EL ESPJIC/O '!51: 
1. DICE aue= ES UN CUEKPO 

''TRJ!>JMEMSIONAL ''. O .5E.4 
QUE TtE.Né fféS 
''D/MENS/o-"les: 

* PROfüND\ DAD 

~l1URJ\ 



f/NIDAD9 

?RúYééCION O!?TOGCINA 1-

V/57.AS 

9.1. / OBJ/:711/0 es.;.=c1F/CO: IOENTIPICARAS LAS SUPeRFICll::.S ew LAS Vt5TÁ'5 . 

(.0/JSIOéR.EMOS .11'S7f'.S 
Lo (j)UE PoDA.-<4a.5 VEI? Dt= ()/./ 

O&Jéto OBSéRV.<100 C'!"SDé 
'SE/5 L064Ré"S 01,FéRENTES; .EST0.5 

.LUGt!.fé5 Sé/<¿t,</: 

085é"RVADO Oé.SO.é ARR18A~ \/IS7ll SUPERIOR. 
085ERVAl)o De:5DE ABA/O "'Vt5TA /Nrél?IOR. 
0/3SéRVAOO OE:SDff ATR.115 ~ 111:::,1,4 /bSTEí<!t0/2. 
0L3SERVL1Do DE.SJ)E Ei FP~·,:-r, VIS,T,4 r.fbVT4L 
OBSé'INLIDo DF::,J;f l/N l,d .:...~= l//S/Ll LATi'R/.Jlf) 

( /)Jé'!JE ::._:- (: ..:· .· -;-::¡:e_ ~: .: :::'. '.t1t1 ó /ZúXfl/."'R!)Al:. 

f'A/211 LOS EJERC/005 
GUE REAL/ZAPAS SOL o 

UTll-IZA!?AS TRE.::, ·1r57L\ S 
Y 08TENDRA$ 7'-'_! .:ll t/VRJR

MACION .LJE.( ,~er./·~rO. 

.., . ? 

* V/..SlA -5 €J/PERIO}( 

ll!Cl J,~ ·:.o."'.:, 
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<7.1. ·¡ /LJéNT7FICt1CION OE 
.5UP.éR.-F/CfE::::.. 

.S/e/v7PRt= C~ 
rffr=Nre 4 T/ L~ c;.:¡;,r.e ~ 

,P/?IA!<l.O~¿ OEl OBtlé'i'O,. 1ql-:; ~ 
! o CfJ:Jr OB.5.=l?V.:'5 '5"e'R.<l .t A VI.STA 

FJf'tJNQ..L: E# es re CA.SO E5 (/1'/J. 
:SOLA Sul"~IC/E .:Pu.E eS(A E.A./ 
po)/C/OI./ y~/?TICÁL 

VIST!. 
'FRO"'T;.·_ 

V/.57A S 

-'i' fl. I .3.· PKoR/Nl)JDJ.Jj 

1 
¡ 

COLOCA Té ,é._.r.?R!i3Á DEL 
O.BVETO/ TO.f)D f O 4JUE OB

SfRV.E5 S!=RA .LA\l/..STA ~.PL'~IJJ?>'. . 
E,</ é'STrCLfSO SOIV .{)OS SUPER... 

AC.IE5 f-11 PoS!C!?I../ /NCL!NADI(,. 
Pt=RO Des De Á(jl(// No Se VE LA 
l,A/CL/N.t:!.CIOA/, SOLO LA PoRM...J.. 

AllORA oLoc-· Te AL ./~ 
REc-r<10 L>n oe:1ET0, o <?!.-et.Lo -t 

l/AC/,Lf T(J LAO o /?([Jt/lé.f'M Y TO~O 
- to eue 08S6?'1ES SERA ... 

.. LA-Yl5TA lltT/:RAl QCJ¡:: 
FN éSTE CASO So/./ ti O<; SUPf,(¿ 

FIC/,ES LA PAR.EL) .E,</ POSICION 
Y..CRTICA l. Y !..A5 /Ec/..!5 EN /Jo.StCION 

/AICLINÁO/Í; CL4RO (}{Ir fJr.SoE /ql'.// 
A/O .;e V.E L'.tl /NéL WC:. C'J.'~ SOLO !!.1 S 
rtJRN/Á E.. _ _.,.. 
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Y S/ LA PA/CT.€- FRONTAL 
DEL OBr/ETO E.5 .é.ST.lf po. 

5 ICIOl-1, ESótS 
08SEl?VAN!JO 
DE A8AJ0 -
HACIA ARRIEM 
LA ALTVRA 

~ 

,Jp. 
T.(/ Me \/é'S D.ESt>E 

AKRIBA YOP-5TOYABAJO 
08SERVANJ)o LA ALWRA. 

ME08SKRVAS 
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f 
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OBSü'VANDO;-A 

.ESTAS 08SERVAN[OMI ~, 
PeRFIL PERO >'O SIGO · 

5ER.VA"11JO DEL FRENTéAL 
- .:. _ FONt)O LA PRóFLIAILJI.lJAIJ. p 

.>4714 
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VISTA,, Nó IMPIJRTil 
SI T~ CAMt:MIN tA 
Po.S'CIO'J be~ 08r/€TO. 
/:IV F.SÉE EUEMPJ.O 

JO QJUe éRA AtTVRA 

J é,(I E.( P/MMA A/ltJ!f4 
ES PRorC/NtJltJALJP(¡d 

J 
1-JTOY 08Sé/?l#WtJo LA 
VISTA FRONTAL. 

/&uA l (j<I~ El,; 
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f 
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~ONGJru.fJ-
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AvroevALUAC IOM 

¡Jl~7RUCCION,E.S: CONTES"?A 13.l?eVEMé'NtE L.tfS S/~V/él/Tt:S PRE6:/IJ'f¡/5. 

/.- CONr;ue NOM8Ré se CONOCE ALÁ PRO't'Eet:10N Cl/é?TOGoNAl ? 

:<'.- ()Ué éS úM CUé'RfJO TRltJ/MeAIStONAL ? 

~-- COAl.E5 .SOA/ LA 5 SEi s ~sr.ts (f(le fJCJ.eDE 5 OBSERV/.11;: ét<./ (IN 08vE70? 

-r.- cvAJ.E5 .SON i..~.S TRes Vl.S7"- P2tNCIP/JLtS / Gue UTlllZ'.dRAJ p1J.e6 
081Etlé'te 70f)A /NFoRIJt!.Clf!)~ be¿ tJ8vEro (j)OE esres 085FK'llANDo ? 

G.- tVClé Ll!/VIEAl 510NeS PUEIJJ?5 VE/C OBSERVANCO VA/ O.Br.JéTO .OESDE. 

LA PARTE Dff' ARRIBA ? --------------------
7- eN 4JUE VIS7.l.1 NO <!:>BSFl<VAS LA ,4./.. ru12A ( 

l?.- ESrAtJDO FRE'Níe A UA./ 0'3vé?TO ~ue J)/MFtV5tOl.J é57A5 08SE"li?Vl.lNDo
Dé i?E LADO A LA/JO ? ----------------------

q,. E/1.1 CiJUE V15(L1 S OB.SE"RVAS LA J.ONGlíVD ? 

/CI .- COLOC-1 rL ,f,l(f}M/312G:" .oe C/.IOA {)/Mt;N r10N t)OE l:.E rCJ{2rUSf.?:JND~ 
AL Sl6UIENíl;; P/2/SMA. ----- 1.-------

2.- ______ _ 
3.- _____ _ 
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q.;..3 óecJeí!Vo .é'SPf'C/F/CO: cot.OCARAS LÁS V/S7í.:15 CORRt:Cí4MeNTE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

n:1//él./~O YA LA TéOR~ 
VéMfOS EN "A PRACTIC~ 

COMO CtJP/AR. LAS VISTAS 
DE UIJ Ol!3t.Je TO 

UTIJJMREMOS El Mlfl.{Q 
Pl?lfMA Y LE P!NTAMO -

UNA VéH1ANli 

: ITJ 

)~ 
111 
1 

'/Cl/vlE/?0,· COJ.OC4 rRt.=,VTI; A TI 
l..r:J (f)U.é 4'V&"Jé'.f'S &Cié Sf'A LJI VISTA 

FROIU7"AL. L"ll 5.fGUtlJA lNBUJÁ LAS 
ARl5'1;1S'°QúE 08.s:t".RVAS, t'll.ESTA VI.STA 

~. SON CINCO. Y FORMAN c/tVA 5UPl?/ZF1ol;· 

,P..4,FA D18WAR LA VISTA >UPE -
R10..e. /ft',{/é5, oue COf.OOleT.e ARK'l8A 
Oél.. O.BuéTO_; tJ SE.<1 08SF-!<VA R DFslJ[ 

A~/84 To/JAS Lil 5 4Rl.STAS postBU.5: 
El/ .E.STA VIST.4 5DN CINCO. YPORMl.JN 

DOS .SUPffRTICl~S, LAS QUE DIBUJARA?. 
A!<t2!8A Y V# Poco 5.é'PAKAL)A De LA 
V!~TA r!?u!JTA L 



C/J.11/JAO <'3 

t'Vt:RCtCIO S COMPL EMCNTAR/ o~ 

D.e :Lftue.eoo .A ;.o 4ue APRE'/JfJ/SíE E..<.1 t 

'J..os ·s16C1léWíE"S EuERc.tcto<;.. 

/N51KCICC/ONE5: EN CAD.f1: 
.. UNA J>E. LAS Pt'O YECCfOtJES 
OU~SE re DAN, ºt)tBUvA . 
LAS Vl5TAS &UE FALTAN 

OJ 

EvER:.IClO :!;. 

L 
VI 'STA FR01'17AL 

B 
Vl~ Fe. 
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q. / . .3 f<EIJJ.IZ4 

j 
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1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.1 

?r...IE..f'CICIOS CO.MPLE/<'1EN7ARIOS 

9/.3 
PARA ()()f P<IEl>AS FACILMéNTé /NTélí'Pli'rT/JR LA5 V/~TAS 
'éCF5/TA5 PRAéTICAR MUCHO CON cJBJETOS Dé .Dlrt:RéNTE 

VRMA¡ P4RA é5TO Té .SERV/RA,.V LO.S 013uETO.S &UE é'l!ST/IN 
'-Et'/ TU CA~. At;OI TE PONGO VA!ft/EM?IO COtl./ ESTE CéPILlO,;. 

o " PAR'A TI LA VIS~ rROX/áU. E5 COMO TE ~o /VfCIESTflO. 
o 

Pc/EPf5 P/fllCTtCAR 
CON 005 J)OS. OMAS 
OBvET0.5 ,E-V E4.. M1JM0 

U.E'"RCICIO· 

(O 

'Jl<¡,TA FROLITAL 

( "'"'*~~"-~-$;3=-, 
' Yt'!,iTJ\ SllP~1D'4, 1 

( ib'-~---'~~~ 
'/IST.J. Fr.>o>--IT,o.L 

Yl~TA Ff'\ON7AL \/IST6 LATERAL 
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J 

1 
1 

C/.i.3 

1 V15TA0:, 

:O 

-il-8.t.z.. 

(/#1040 9 --, 
EN CAO.ll UNA DE LAS Vl~TilS Se ME 
OJ..l/IDO TIE'A<AR AL GUN¡:JS A1<1srAS'{J.IN.f.tiS), 

, A~I OOE TéNJ>RJo.5 ooe ENCONT!c'AR
--~_'-... ;:.¿ !3RROIC Y T~l.1.Zlle/A5, . .( ABOS}.DD ! 

------- roi>o5 ) o!: TRAZOS A A4A.NO ALZA.DA. 

VISTAS 

_¡ 

n D D 
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1 
J 
1 
) 

q.;. 3 

/. - (U/l l é 5 L 4 

e.- <OLOCA DENTRO DEL PARel/Tr!:t; DE /A wsr,d (]¡,¿; <:.F re iJA, L4 lfll?rl OC/é C:JR._/UJPoN:OI.. A L/j TrtáU?t> 1 DFLA 1ZG>...11F1?1)4: ··s;· .s1e~ ./l::.7A S<./PFRtOR.. 'F,".5tFS VIS1.11 FROJ./F/11.... y··¿, 51FS VISTA lAT1sellL . 
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1 
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f~/I 
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l RC-SFUEST,.!5 é-.V i.,¡J PA~INA 8Sl 
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\1 M,e:cANIC/.l DE L/.I S VIST/.JS 

c¡.z. 08rH'TIVO PART. ó!ST?,IBU/l'?d:; e1etV .tos ,!'S,P/.1,C/Os e/./ LIÓ t;!..l/'7.'.'/.:!:. Y<ONocef3LIS 
14 cr:~.'DLI[; .DE' .LL1 L/NFó !)E ¿113.tfTl/"/::Nro UTIL¡;l/..IN()Q ; 05 
/N.5r-·-::: /ME/./ ro:: ..!)¿= .D/8Ur../0 . 

. 1 9.Z,/ 013vé'rtVO ESPEc¡r=;·-:~. /)/STñl/.3(//.':3/.1 s .!O.S é'SPActos t='N TU L/.l /Vf.!N.á CoRREC7A 

McAiTe. 

] 

1 
:1 
) 

1 

EL Pl<!MéR ,0/?0eLél/; A QUE T!!! éNFREMTr1R4S SER/.1 DET"Fk?//tf·<.'.: .. c_ .Et. r5PL>CIO 
Que Dru;.11</..~ ?°llT"°= 'l.. s //:S.7.:é5; e=srE E.SP~C(O DEP!"NJE S/01/PRE DE L.l! C!lNT/-
DAO OE COTA.:;.;,. OVé cmocf.R.t.-5 E1</r,'i?E UNA YOTRA V/5TA. 

E.t OT80 Pl3013LeÑ'J/.:J 5ER4 Dé'TéRMINAR EL. é5PACIO QUE DEuáA/J s. l"'NTRl;;:

LAS V!ST.4 S Y EL F.:JRll.-fAIO~ ESTE ESPACIO i)FPEN!Jt: DEL T/.IN,:Ñ • ..J DE LI.! L/.IV""Á 

y l)FL TA.IV"'~Ñu úEL 01e..u.Jo. 

CON t. A PRL CrlCA L OGRÁRA ~ UN 
BuE'tv /iP;rov:----c-H'1MteNro tJE ro()o::. 
LO!:. e"S.PLl<t05.;~0J! TIN/€::, 3 tJtM?lC?J 

~~~ ~~~----~~ 
J ~~::::;:::::::~ ..... ~ 

1 
] 

] 

'J 
J 
J 

/ 

/JEMA S/4 DA ó,é'PllR.·!CION e"7Rt; .l/1 $ V/STA!:; 
"*"° 7.1.J -/?'!:.P/.\Clc> MAL Ó/ST/?11~<//jO-

~ _.:t.z.z. , 

é?:ó PACro PARA COTA.5 MO Y RéDUCILJO 
- ,éSP/.loo MAL [)l.5TRIBUl/)O -

1 
/ 

Vt'5TA / 
!:J•.JPE-RIOJi!. so 

// J 
"'-\20---

Vl!:IT.A 
1 

"FR:Ol<trAI.. 1º 

ESPl!CIO 5UPCtEN TE PA.eA C07A::._ 

- ESf'~ "º /31é0 u1;1e1Bu1iJO -
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· 11STA S\J PERlOl2. 
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q.z.1 
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1 
1 30--

1 

1 

1 
1 
1 
1 .Á. 

1 

VI S7A FRONT/,!_ 

50 

l 

1 
1 

:oo 

i 
~lidRA TRAlll /. IAIE//S #'<'.?,f'/..("tl// 7/1/ .;;:., 

Y V.L"/?7/CALE.5 L>E.S()é DONVE ;'/JAPO:;..íF 
""Ol..<i :;_, .lA 7 /.l/FOIDA 5 Y .f"NTON'CéS i'"FNiK115 
L/ld/TMJAS .L.t'l VI.STA :SUPé'RIOR y LA v1s7,:: 
r~ON7AL .. /?4RLI D/13:./ú,:lé L/1 Vl5lLí f¡iT¿,.f;tL 

;·/f7/Í /L !J,n::_¿f L/i / /M";: l,;= .lié:/;'¡•,,-/;=- 1 {,·.) 

,!OS ,PC/"1~J!:- Gé)/ \///'/,/,-'// v.F.i.(f 1;/SiZl 



C·'/Al/L>O ,t0.5 PC/IVTDS CíJOE 

VIE//EJ/ OE ¿4 V/.5úf :5UPfR/OR. TOGdll ~ 
A LLI Ll//f¡j DE /JE!/.Jf/M//?t</70/ .etlcJtti05 

HACl/J. :;j,'/Ílé é51jjfl/.J LA V/574 U¡ rn(71L. ------
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--.!_ Vl5-TA f'RoN<AL____,[ _ 

-- - - '--------------1 ·¡ 

LOS PU/V/O.S &Jr V.-CN~,</ 
oe LLl V/5 7L( /='l?ON 7/1 L. AL 

c.eu'ZLJR5E CON' LOS P(IN Tos 6Ve 
olttJAJ./ Dé LA LINEA l'é /1:'.;;'.117!/ ', =;.., :-;? 

ror</v7,'10 I-/.\ \J:'.:7..G ,u, T¿.1~!.:..L. --\'-..--
Po.e /// 7/r'./._7 {/f/.:;2~ [;E Ré::SUl_

T4DO L~ s //?ES V/.Sl/(S. 



UlltDt.D9 ~ 
1 
1 
1 
1 
1 

ecJERCICI o COMPLEMENrllPilO 

9.2: 
PASOS 

1 
); 

·~ 
) 

1 
J 

] 

J 

.'mNO!:. LO!:. .PAS.?:::. U!IO A U/../0 
z:,.: CIN4 P/rcJYE<Cf;//J, HILfZl1N.C O¿. 

l.tJ! !NS.Tt'?:hl frl/!O':. IJF :,¡eoJO.' ~ 
(.- Pt?t/.11f'lf.;) COfl f;E6/~? ·)~ 
E5C"UADRA 'SF 7/?AV9·.I /;O~ 
LltV.éLlS PE/?PeNt)/(.Ul.:!.RF5. 

--¡-
1 

+ 

1 1 

J 
¡ ' 

. l (~ 
J~I ----~~-~ 

2 - ,001? (}/ 7/N 0 ..SE 

Tt?A.:?AN Ll.15 Vt!:.7/15 
COI/ L'/N.!-A Dé.· 

l?FS(Jí. íA OO. 

1. 

V1'~Tl'
~.Jf>~1"¿1..:.1<! 
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AUT0€V4.L.l/ACIOI./ 

9.?. I 

/.- P/IRA c:íJUé' Té ~eRv;R.4 éL ESPACIO ú?llé &:/EiJd E-NTRé' LLJS VISTAS? 

-------·-·-------· 
,z.- CV/..L ¡:s t.t/ FVNctOAI iJE J..A t/IVCA iJ:E ,,ABATtMteNro? 

"'f.- U.rlL/ZA.A/[)OL;tfS L/#á!S AOB R.é'/.l<f("¿\ L.15 v1.sr45 IJEt. S/Gl/IE/./TEPRISMA 
YACOTAlO CORReCT.A.MÉNTE. 

o 

B 

LONG/(C/LJ - 50 M.M. 

PROrC/NiJIOAD 30 
ALT(/RA 15 
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PP.; /ECC!ON OR7""000/.•:.:.. 

~ CIL!Nt>FJO.S 

9.3/ 

OBE..EPIJ,!1.."/.: o El CI¿/ · . ..: :::::'~ 

/!°//E.$ f.:: f."05/C(;;>.·'( LLI •¡¡,; T/.. .ffO!I 

] 
/ ,!}1L / LLJ J!ST;l L,t,r,n;::;,~- &ór/ 
~C/4.!.!S/ I RECTL!llG'./10.' 

:1 ~ ~ 

] 

J 
1 
J 

J 

Dl.AMETR.O 

VISTA \{1$T.l-
'Fl?ONTA\. ALTOAA LA1"~T.(/L 

1 

\Jl~T.\ 

$Uí·E'í.'''11? 

l<>NGITUD 

/ 

DAio~: 

01Mr.'!-\'ii:o y 

f'ROFUNGl\lA!:> 
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t/NIDAD 9 

CILINDROS 

L.4 C!l?Cr/NréRCNCtli .(( 

@
c!V CUALOU!é.-<' VIS7A 
Ué LA DIBUr.JES. ('l)lv!PPf'l/. 

!t'.f'/.1 DOS OIM6'/.5IONéS 
L/-J M15M/J )/frf)/t)/) 

,--. -
1 

~¿)o EX/Su! V-NA 
e IR((J!/;';c/2,fX1c11J /)é8FS ~.E M;j.f'C.d!Z 

L.L'IS l/11IE4S f}E Ce#/Ro.+-

~/ ¡=-,,v /AS V/..5T.L15 orL· CIL/l'tfJRa, 
/)05 Yl.S~.5 ~ONéX.'IC?:JM.-=;./t.t. 

/GUALL S/ Po.<: ESO PU.CD.e ..S 
'lX/.-4 

L/./ ./45 V/57.<'.IS 0E1 CIL//l/JPO 
.50~0 :SF orJL.t;i{/.JIJ Doo: LJ11ro5: 
lJIAMí ·r t' ::J. y r/1/¿. Dt1.'r11S 1 º'·'· 



1 
1 
1 q.3,¡ 

) 

i- + 

] 

] 

) 

] 

] 

1 
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1 

1
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+3.IA 

z ?4505 

~ONG/IMOS OUE 105 011TOS ~ ~N.· 
IJIAMeíRO?JS Y AJ TURA -95 
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Ló PRIMERO Q(.)f 7RA?'.11RA S COA/ Rt'GL4 ··¡Y 
cS CChl DR¿1~ SON L4S L/.IVE.-JS .Dt= CENTRO. 

EL S.E<ft/N~O PA.So SERA TR/\Z1ll?CON EL 
coMf'A s t1J(/"1 "c12c.w1;=EREAICIA ·DE 35 DE tJl/JMéTRO, 

C/11L/ZL'JNiJO COMO C!:NTRD L.1)$ L/Nt=/15 WCeNTRO, 
V. AS/ TFNDRl.S LA V/STA SUPERIOR. 

TERCE.<: PASO: MvAR L/.IS í/INGENíf=S + 
/!Ac:IA lJONC>E t"$7,<1.<?tl lA VI.STA r/?ONT/IL. 
LA Y/Sí4 Ll/íéR/./L POR. SER EXACíA

Mff!.Jre IGUAL (}()E LA VI.STA rfl0¡(//4L. 
~é .l:'l/M/N4 

5/ /.O!::. D/\íOS TUFR/\N LJIAMETRO 
y LONGITUD L.L1 Clf¿(uNFeRt"NCIA 

LA Otl3UJAR/11S ""IV Lt\ VI 5TA lliTERAl ., 

e Y SI /.OS DATOS FUERAN {)l/lMé'?lfO 

Y PROFU/./ótb/11) LA CIR<:vl/Ff?Rl:NCfLi 
::;,.e- D/8UJAt'N LA VISTA N?ONTAL 

~ 
<1' • 
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1 
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UNIOAO 9 

) 
<?.'/./ 013déTIVO é'SPéC!FICO: Uf/L/ZARA5 L13TRt15 YNf/Mé/?05~ PARA tJICIYN4R.. 

1 
1 
1 
1 
J 
] 

:1 
l 
] 

J 
] 

] 

J 
1 

A 

A 

., 

J+o-1 

LOS PCINtOS.*' 

11 LOS PUNíOS 
QUE? FORIMll L.A BAS~ 

SIEMPRE LOS ORDéNARAS COIJ 
AIUMER05,. PARA SAl8ER GUé So/J 

LOS PoMT0.5 OUé ¿:s.rµ¡..¡ EA/ EL PI.SO. 

2. 
Y TODOS Los Pt.111 To5 
QUE éSTe,¡(/ SEPARADOS 

oé,¿_ PISO,, é>RDEA!AL05 CO/\/ 
LL7RAS,, A61U/ SOIJ: A·f3·C·D 

,E// ES Te CA so 50LAJ,!c/./T/;" 501./../-2-3-4 

'D 

4 

D 

.q 

e 
~ 

Vl~71' 5VPt:.1-">•.)r..: 

\3 
? 

6 
c. 

\/J!>TA 

A p 

\/\ST"A 

AL 085l'R!/t1R. LA 1/i5TA SUPéRIOI( 
LOS PONTOS <):Jr r:;r--111 ,!;,lilS <~/"'117C,d 

A M/5 0c}05- A-8 ·C-0, ::e COLOCA.! f FUt=l?J. 
DEL [.,/80J(),, 105 PONT0.5 OOé CO!NClt)fA/ 

(OJI OTROS: J CON A; ""/ (O}/ D; se COLOCA U 
OcNTRO DEL Dtf3Uc/O ESTO QU!l'RE OrCllG. 

&UE I YL/, é5TAN /011 S LfVCJS /JE 146 OJOS. 

c.. 

éL z y 3 COMO NO COINCtl)e.v COl-J 
oTR0.5 5f' (0/.0C/o.IJ AFUEICA NtJIM

POR7A GUé TAMBIE/../ éSTAM MtÍ5 LEdO.S. 

FRON"'f'AL LAtf'RAL 

oe-.seRVAflDO rL OBJ/3'T() t-N 
\//STA LATl!:'R.AL LOS PONTOS 

MAS Cl'R'Ct.1N05 11 f./J/:8·C.-2·3. 
~F COtOC/.lM FUER/:, /)EL Dl13Vú0, 

U>5 M/1 s LD.J.t\/../OS:A-D -2.3/ Sé co· 
LOCAN DENTRO DEL DIBUJO. 

2. 2. 
4 

~ 

t> 

A 

?:. 

2 ~~ 
AL 08SéRV.4.'? LA '//S"/A Jj 

r/f'ON'?JJL L0.5 Pr/lvT05 ()()E -. . 
¡131./60 /-AAS CéRC,.'\ '<>ON: 

A-8.J-2, é5t0.5 5E COLOCAN El/ 
fL D/SU(}OAF!./ER/-1, >'LOS 4Ju'é éSTEN 

/vl,4 G LE:/c15 SE CDLDOIN DENTRO DEL 018(/:./.1, 
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1 91/.¡ IN~(l?(./CC/0/'./i~: ,R;,u¡,;c¡j Lo.5 .Sl6V/é'Nr&=.s é'"v'E.Rt".C-l'oS_ 

1 
/.-COLOCA eN LAS VISTAS LAS LE7i<AS y Nt/MéRoS aue CO.e'Re'S~OIJDl.l./t'd O&ltTO !>ti.A /)t'Réc.llA. 

éL ;Vº-;' ,NO S.E Ye 
f'i!'Ro ToM¡tj~ O EN 

1 
1 

A 
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1~~~~~~~~~-

1 
1 
1 
1 
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1 
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] 

J 
1 
1 

A 

F 

D 

~ 

,l?e~~J~-:.,;:}J. S. ,?/.\~//'Yi\ /•l::. q¡ 

6 

c;:::_·c¡ 
I~ 

""!NO $<.'I~ 
10Mt\LO ~N. CU~ N.1A 

EL 6 ~o -:.e Vé 
íOMALO t:.M ClH:::.Hl6. 

"'I NO S\. ·:·e 
j01J/\lt) t:t1 (·JtH"T.li. 
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(JNIDAD 9 
??: QYE<ctON OR7'ó60NAL 

q. 5 AL Dt8Uv'.tU? _,d 5 VISTA 5 FRECUEN "Tl'"MEJ/TE E:5 Né'Cé5ARIO Mé?5f/é',tlf2 
AZ!.Sí.45 Ci)Ué' //() SF' 'letV Ol?SJ)é et EXTé'RIOe.. E5i/.l'.S .L.:?l57/.1S SE EN
CUE'NíRAt/ T,L;:;.Lf)A5 PoR ALCuN/J. .5UPeK'F/Cf/¿ DEL OB!IE T? / .51=' :.LLlMlJN 
"ARt.ST/.1..5 Qé'./:..-,~s: E'SíAS se Rr-.P.PE5F</,..,..J.V Ptl-E' LIN.EAS fVHT·.C:'!.>./5. 

/ODO LO c(CJE éS!c EN" 
ALGUNA VISTA (J<ULTO, /)f"Bé5 

J.fARCll.RLo ('Of.I L!A/c/i:: 0CUL7.45, 
éST.tis SE 1Rll:71JIJ M45 o P?'VOS Oc 

:< µ.;vr. OEP!f"N/)/tNf.? DE. 
TA/v'/L\ÑO DE¡_ D!l;3U,}().~3.~~.!.!!. 

OBuE-ro 

~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
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'--'-----L 

---------- coRRecro/ 

· _________ /Nror<REcro >< 
_________ /NcogKrrro >< 

-- 111Vco.e1ctcro Y 
r-------'-

] 06.Ji='TO 

] 

J 
J 

J 
1 

VISTA 

¡. J 

V'IST.A LAI· 

é57.F O.Be/Ero .CM 
C/\/i.ll UN/J. DF .!115 l/t51A$ 

éOl'-lí°:'{i',! UlV"\ ,L{.t?t.S?íj 
OCCIL7'/ 

~--------1----i 
f--------g 
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'T-5./ 

v1STt. 

'$UPt='<:1-:>R 

V!ST.C 
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GSP.=rí?O QUE C'ON PS:7.E" E-c/FMRLO 
re cPUeDt? ct.Aeo ,e.=-L vso DE 
Lh'l/é'AS OCULTAS. 

DES.Di" LA l/! .S 7'.4 LA TEi?t:; L , NO 

Pf/é?DFS OB'f>lR!/.L./2 COMPLE7"0 
.EL LA P;z · .l. O (¡/CIENO !:::./:. 085°61.?YA 
se 7R.6ZÁ CON /..INMS OCUJ. TAS. 

EJ(/ LLI 1/1.5~ FRoN7A L Y tl!T.él?..11'. 
NO PC/FDFS OBSE-Rl/AR f.:¿ AG0'.{,ID 

i T/~A/~5 <V<-;E /R¿fz,.¡e su CON7'0J2'JVo 

~
, co,y J.tNEA'S ocu,t7,t15. 

7 ...(L! \l.l.S?A SUPE;f'IOR_, #O NfCFS/lí!. 
L/NE;15 0Cll17L!S,. Put=s 

~,AR TODO, 

~'. ( "' .. 
~ \ 

....... ~;r~ 
'-·~·1 t Po t.L 

-, 
' . 
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1 
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1 
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] 

] 

J 
J 
J 

~ ······ 
',170}',é'CCIDN ORTOGONAL 1 

EdeRCIC/O.S CO'V.?PL.é"MEN7.t1Rt05 

'f'.5.1 COlOCA ~/../ LA.5. l//.S7,;15 LAS .(/N;AS O("ULT-'S 

OGlé' coRRE5P0/../0,dU At.. O-Se/Ero oe LA ,O,!?RECHA. 

VISTA 
SUPERIOR.. 

o 

VISTA 
"Su PE·f<tO~ 

--'---~ 

o 
o 

]!---. __ __. 
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CONJVN<'-" t.l C 
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ESTA TESll 11 DflE 
tAUI IE U lllUITECI 

/¡VS(l?C/CCIONéS: CO'l!'~STI.::. El?!:VE."-1/"".V'T.f 14S S/6C/tt,Nl'eS Pk!,t_Guf-/7~. 

/.·QUE TIMLJéL/.t/~A VTIL.JZAS PARA LAS .4R!ST-AS Y:'CON'TORNOS OVE No .SE Vt=Af 
,€// L4 S l/IST.4 S ? 

..:<.· L ¡f 5 Lfl:/1;'4.S OC/E ~é vru.1~AN ?4R-& LAS ARIST4S QOP ,(/0 ~E V.€#,' QVf AN:iJtDLJ. 
.f>f?éJ¿¡</ 7i!:/r0<~ Y CONO SE iJli:BeJ(t DE 7'RL!Zó€? 

1 3.- TRAZA Lt) s L/Né.'L15 Oor Tl'Jí7.4N' e,(/ L.<15 VISTAS,. CO¡(/ REL.4CION 4L 0!3c/eTO 

1 
] 

J 
l 
] 

J 
l 
] 

1 
1 
J 

¡;;e LA l>é.R.é<HA. 

o 

RF-5 r-..:_.,;S7.,.,,.) t:/l t..!.: 

P?.1.sr-'Vt'.1 1-1~- 9Z 
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1 
] 

] 

1 

80 

UNIDAD 10 
é'$CAt..A S 

/A/7-r'OLJO<Cl'ON·· .MIY 0(/'JCICWéS .é'/./Que TENDRAS GOE D/8UJAI?. 08,//:'705 De MAYOR T.dM/.JÑO 
av:.: ,é'.(. t=SP/.C/'.) t)Ut? TIENE /ti /AMINA; o AL CONTRARIO 1148/CI/ OCACION?"S QUE 
/ENOR¡jS OVF L;;er.J:./Af:. OBdEToS 7AJ/ PEaueÑcJS auE re OC.6StO,<,;/Je11;, 

Pl?OB.1.EMAS L!euJ.J.~J.OS A SU í/IMAÑO f?é~U; ;:=.sros PlioB,U:M/.J.5 JOS ,CO

ORl.JS Rt:.SOL. '/éR /)PL!C6NJ)Oi.é 11 TOS tJ18UJoS !/NA t"SCl!L..d. 

J 70 
··' 

. _.;...]· . 

J1_L 
J -, 

! 

R€"1.!lhl l/l. lr..MJN!, N~Zó c-oN'.:J:5E 
/i1~1C/ rN t..A P/'.6. N.! 103 

~ .. ~ 
~ ..... ---· 



] 

l 
] 

1 
] 

] 

J 
) 

] 

] 

J 
J 

,/E.'SCA..LAS 

/O,/./ 

CUANDO El. oe_,,:¿ -o €S 
DElltASt.C.DO PFO-;: '~'O 7/éNé'S 

GCJe AMPD.A.t:?LO .L ; 1/. TAMLifJO 
L>O,(JL€ PUU,&JS 01::_-:; ;f;J/c b'EN 
.<as ,esPL1c1os*- ~~· .. - _; .LAl/llNA. 

1 

---- . 3 -----
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AQUI LO l}/.BUvE SO VEC<S ML S 
G.R.4NDG D.t; SUTAM/.JAJO O SéA 
que C/J Cl.l i;./f\<flN.SfOt·I DEl DE.JE.TO 

L .ti MU/.7!P.l.lcQ'../E Po::¿ 50. 

f' 

¡sM.M. 

E.5Tl"08cl.?IOEN'LAS V/STAS Sé 

AMPLIA $U 7AM/lÑ0 5€/5 •/ECES.. 
Qt.HLRC ()tCIR. CiiUC SE..(¿ .AP.l/CO VNA 

F5CA/.A Oé.4MPJ.l/.iCl::Jf!• 6:1 YSE 
[)/Ce: s,us é's A <'./NO 

!:# L.OS D/13Uú0.5 A 

-~~C...t\LA, St: ACOTAN 
CO/I L.tl MEDliJA ROL 
l.JFt. OBv/"TO. 

ESC. 6: / { ars ESA vNiJ J * q.2.1 
RFALIZ•"• L/' LAMIN/J. Jl./(/N/''?O <?·I COMO SE.INDICA EN LA pf.a;.,;¡_¿_¡03 
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AuroeVALVACfOJJ 

/0 ./. I - /0./. 2. 
/NSTRC/CCtOl/EZ-: éO//TesrA eRkVE/i-fG/./"T&: LAS .:;,/6UIEN7éS Pl?E6UNTAS,. 

/.- (2Vé' é'l/T/FNVES P~lf"_ éSC4<A .;' ------------------------

"7°·· t'YUt= é5C/ll./l ES /:X ' y 6>Ué ~16N/FICÍ). .. X -? 
----------- ·-----·-----------------

---------------------------------------
5 .- (jué escALA ES x :1. / t!)ue :s1c;N1rrcA ·x · .'? 

6 .- COMO .SE f)E&;v ,¡!COTAI?. Lo.5 D!BUJO::C., CPUE rSVSN fl.t.G/(0$ A ,l'".SCA LA ? 

A 

oevFro lJIBu.JAO o 
r.sc. 

Ré.SPVESTAS PAGIN.d <f3 
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1 
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1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
'1 

/.l./. 
/.- D/13f/VO ,t -=--1sT!co y OIBUdO TFCN!CO 

-::?_.- r.L L/"'"IJC//.JE'" DF .L.d INl)CIST,e1A 

3.- G 
F 

A 
D 
B 

3 ./. / f.- [t/ El ~ º'1<~ O UNtON Dé L 11/ELl-S 

:<.- o 
3.- 10 

3 .;.z. /-7R/..ZAR. E.: 2Poa !).<·,.1;..":"To y.su1L! Pl'iPL\. J..ETR.AS 

::? - Dé REYJL TACO 
3.- LAS AUX-.':.Rr"'5 

3./.3 J.- VERF!Cl'iL 
;::<. f/01?70N7/..I L 

3 ./. L/. 4 - 111 Ji GFn T;: 
B - D!A//¿ í11o 
e- p,A:;1a 
D - ARCO 
E · Cr.JERu-1 

·- -------!---·--·-·-···- ···-·. -·r;, 

r 



\ 
1 

l 
1 

1 

1 

!;;. /.5 

5 .. ¡, ~ 

A 
/ 

5 ./. 7-

1-

f!oc/A ,,,:::: 
,e135?;1?::.r.t.s 

_, __ L 
1 - . ,_ 

:?.-

\ 
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\ _\., B 

B 
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\ 
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\ 
\ 



S./.? \ 

' \ I 

5.f.J 

--·· 
! 

6./. / 

BS 

?./. /. !- J.4 5 Llf.lfil S OE.l 0/Bc/./O Y 
.LAS t)JMEN.5'0NES. 

~-- .-!4 Fo.~M.d <oRRr:cT/.l DE 
COL.OC!!!? .. UlS t;;l/EN;1 ~>:.'i:.S 

E.V ..!OS lJ'8Ut/OS 
.3.- A - .L/Nc..d .s Dr EXTé:/'/S'O."v

1 

.B - ..i.IA/:?12 .!)l éo7A 
e - F~ EC./IA S. 
D- C/FRA. 

/ 



'i 

6./. z. 
.i 

I 

/ 

+ 

.¡ioJA oi3 
-¡:¿e.spuesT.4-5 

\ 
i . ¡ 
¡ 
i 
'! 
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/.- ¡¿::_ l!J(f:Li.5 '.::/FO:?MPDt:;'V .:_..! .'.:"-'.-'UJO .Y J,15:, ~1/,::.~/J:tCi'.,'{..:/.._(C::IJ(f'.Ji/ 
<.- ;=::. 11.1 :-c;:;·.-1~ é.::Je.et:c?: )l ,~o::,,oirz .or tJ1.1/:t.NJo'.1-t r (,...-974.i;;.) ~/,/ 

/.. CJ iJ ISUr.J~:.. 

3.- A- ..l/Ntl1." iJt. tvtdNJ:aN· 
¡?¿ - . .u,v::A~ !Jt co7,,.\ 
e - PUN7/J~ :::,¿ 111 é-'!1l 
D - C.'t:".QiJ 

7/. 2. -
~--

l'CO --

110 

"10· 

~ ..----------·-----, 
!C.-20 '., 1 l _______ _ 
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.s.- 6 SuPERFICIES 

/O ARtfTAS 
6 ,Pv/tToS. 

88 

PRr.fMJ 1Jé8.d':X PR1':M.4 PtRAMtDlL Cl¿$0RO -
.//E)(",a60NAl - 1.JE /MSE oaA60NAL-

CONO 
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?· /./ 
'1·1:? 

q./ . .3 

/.- VIST.(}.. S 
<'.- GlJE T/B/E JJ<'E.S /)IMEAIS!ONES 
..3.- , SVPt=R'rOR, F,f'O#TilL, INFERIOR, Pó5te'T2fOA!?, J.ATEl!?dl Ole. 1.ATEf'?/:JL IZQ. 
L/.- rROl\/7A L, SUPéRIOlé', üf7"eRAL 
6.- LON&1rvD y ALTURA 
6.- JONG!TU[) Y P!fOR/NJ)/OAD 
1- SUPéR!OR 

cB.- l.Oll GIT</D 
9 .- fflONTAL Y 5UPF1?t01<. 
/CP.- /.- AL1Vl?A 

;?.- LON6rrvD 
3 .- Pl20PvNiJ1DAD 

/.- LA V/S74 supeRIOR.ARRIBA Df LA V/STA rf?ONtAL Y LA VI-STA LATéK'At..-
A UN LADO O.e' LA VISTA FRO/JfA/... 

:.(.- (t...) (S) 
(F) (F) 

(Lo'f) (L) 

3.-

---~-----E 
D. 

A 

º-- c. 

J N 

K H ----- F 



90 

/.- ,P.4R/.I COLOCAE. LAS COTA '5 
;:?.- ,e,A.cJAR LAS L/N.é'"AS ~<le l//él.lal [)éLA VIS7,2t SUPERtoe.. 

PAR4 FORMAR LA V/STA LlfT.ifRAL. 
2>.- AL LIJDO De tl.i VISTA SUPEetor<.. 0° ARR!Btl [)ejA, VISTA LATeRAL 
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,,_ !!. 
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E F 
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1 ' 
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• F . .. 
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'1-!5. / 

3.-

/. - Ll#é45 OCOLT4S 

,<.- ,Z.M.l.f. Al,45 ó Me//06 y SE bc8fl./ /::>f' ~Z<1R De MJ1!1!3RA. QVé .<OS exTRGM~S 
~7E/(/ EN CoNTAClC> CoJ(/ VAJ,¡j .SUPéeFtCI~ 

F--------------



... ·~·. \ 

93 

/O././ - /eJ,/.,.Z 

/.- ,t::s EL NC/ME/jO o.e VeCE"S 6)0E se AMP.l/A o S.E' 13&'0c.Kt VN O.Se/Ero 
&N e.t.. L:J1eut10. 

;<.- /Jf AMP.L./4CION 

3 .- De Rt: Ducc10/./ 

4.- .eEtJUcctON / )<;E.S E.(. Nr/Mé'li?O De VEC~ c¡ue: Rl:iJ<.a 

5.- AMPL/ACIOIV/ X; .E'S 13',l. ltlUMéRo OE vect:S <i>U& AMPLIA 

6 .- COI./ LAS MEO//)J. !::. Rl?ALES De<. 08..A!:TO. 

T.- A.,, .E~C. 4:1 
B = ese. /:Z 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.J 

J 

t=XI t=STE P.Ll c{JUE:T-C SE re DAN 
LAS /.AMIN/JS Que RE/.JLIZARIJ.5, q¿¡ 

S'EGCJN :2>E 7é INDICO EN .LA$ 
UNIDADES QUE ..6PRENDIS./E. 
PA-R4 DOMINL'.R 13/~N J 05 PJEIT'CICIOS 
REPtTFCADA Ltllvft/\/Ll CUANT.115 veas 
CREAS NECESAR! O: M/N/MO l?i3tll./~AR'Jl S 
UNA J..l.>MINA Dt= CADA Uf.IÁ. 

ESTE .ES El FOK'Mt\TO ct>UE TENOlC/.:.1'\ 
!<:>DAS TUS LAMINAS 

C BT1s W 19.<t 1 NOf.'.El?f PE'l /.iLUMl.l O ifE'G+IA 1 UMlt-11\ ICALlf. 

CD./IVAlt\, 1'~0RFl.OS j E.íFFCit\l\ÜJl.D Y6Rl>Pu JHC. j N"' J pBJ."'\.1.1 

LINEAS 



1 

1 95 

1 \_\Ne'A~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

LAMW'\ 
t-1" 6 

C IRCVIJ'FE:'Ri:.NCit>.S 

1 
1 + + + + + 

1 
1 

+ ...¡_ + + -1-

1 ' ' 
' 

1 ···- -
/ 

1 + + -t- + + 

l 
' 

1 
1-AMll-lA 
M:~ 

1 



06 

;)!BUuo A MbNO AL?ADA 

ll [J' 

:l!l 111 1111111111111111111~11111rn111~ 

ABC.DEFGHluKLMNOPQRSTUVl/\/XYZ l2 

3LJ 56 7 8 9 O ABC DEFGHILIKLMNOPQ 
- . . - . 

R.STUV\N XYZ L2?·3,<4~6(5:7g9C)ABC Dl=FG 
:, .~/ .· -~·: :'.; .. ~~~~ Y~~;:~~~~t~f;;:~~~~:1~~{{:{~~;f;ttPJ._.,· .~f)~::~·-,· .. ,_'_ .: - _ 

HIJKL MN0Pó.RYS'TO\/NVX·YZJ23""15678 
: .•.• ·-. ;·::~:,.· .·. -o·-.~'. •º;\'::: '-.:~' ·. ' 

90 ABC DE F GH l~~K_ L~N. OP GR- S TUVWX Y 

Z 123..q 567690.ABCDEFGl-l luKLMN.O 

PAR.6. ADQUIRIR. HAB\L\DAD E'1'l UIBIJ<.>.b...~ LETRA TIE'NfS' 

QUE PRL\CT!CAR Bó'S7ANTE E:MPE<::ANDC> Poe E'SCRIBI~ 

L 
CON LEIRA C\P-:>\.Jv6.Dt-I.. E\. ALF.0. Brro y NUMt=Ros 

COMO l.O Nl.UE'S"'\f~A. .E!S7A L/~MtNA~ DE$POES El-l\PtE2A 

\ºO R. CCPIN'2. }-.L G<.JN. Te>cTO PARA PIC~GT<CAIC.. MAS. 
--· . - - LAlll\N,':>. 

¡._\: ~ 

\ 
' 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
) 

1 
1 
1 

NOTA' E'$"Tt E.lE"l?CiC.10 SF l?tALIZ,_ 
Poe APRO.>CIMACIO"i, YA 
G/UE' L.AS LINE/\$ ~IOTIEh.;:N 
MEOtD.1' ALGi.JNb.; PEl?O '51 
TllalJE.;.J UNA. po<;1c10"1 FS
PECl.f"ICA. 

NO IMPOR7A LA 'tORNI. 
~u.E Re;Sul..lE 

LINt;A 
""R.TICAt 

El-\ \;'::>it FuERCICIO: 

A* VN DIAMl"'íRO A 30° 

B"4 UN RADlt> Yl"'i<:'T1C/\L. 

e °" UN Rl\Dt o A ""\5 ° 
º" UIJA TAN6E~TE A 60º 

E* UNA CUE'~l)b,. 4-IO~IZO~TAL "IUE
f:ORM~ UN ARCO 'Dt "]Oº 

POSICION 

LINEA 
A 30° 

( 
\ 
1 

/ 

\ 

~-----

LIN~A 
A 60° 

91 

LAN\l,\'11.- ~1· 

1'.I'" 3 

LAMINA 
W""\ 



1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
J 
] 

] 

] 

J 
] 

98 

LINFAS PAl?t>.LELlló y 
LINEAS PAPAIEJAS EN PoS/ctON .< PE"l?PE'N 0\CUlAR~ 
30, 60 y 95 "RALios. IORl?.ONTAl VERTIC4L 

.J/Nt=t:1:, PFRPFN()ICUtA flES CON .)Uf'60 De FSf(.IADRAt~ Pof/C/ON /)é'.fCOA/OCl/:JA 

~11 \\ \ !L__J 
MFOlliTRIZ. DE LI Ntf 

A--· 

s 
Li>.MINA 
~!'!O 

---' 



1 
J 
J 
J 
1 

COJVS71'?VCC/ON/:S GEOM.l!'7F!ICA ':, 

CO'IST,<iUCCtON De TRIANGULO F!;IJILl\Te'~O 
COIJOQCNl>O tJN LAOO FM Pollc.t<:N-lt0/tl70IJT4t. 

JAOO A·Bló.MS. 
poitCION HORl'i!ONTAL 

CONSTRtJCCION J)e 7;<j1/.JNt;Ut.O e<r!r.JllATF;;:¡o. LADO 
Cl40o E'IJ PóS!CtON Vl!'lfrtCAI. D/!'/Ó. CA1. 

1 CoNSTf?uCCION DE cuADli'!.iLo DADO l/N L/.iDO 

1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
l 
] 

] 

.J 

J 

lAOo A·B ·10 CMS. 
PoSJCION-//OR/?ONTllL 

p.-----------..·. c. 

./ 

LJIDO A-8 JO cNr. 
PoIICION Vl'"RTJCAL 

A'.-~-----------i' p 

LAMINA 
N; 11 

c.. 

CONSTRUC.CJONE$ 6eOMG71'ilCA S. 

CoNSTRUCC/ON DI!' ·f./ei(AGONO COIVOGIENÓ o CONSTRUCCIOIV DE ..t/r)<'A60NO CO/VOCIE'NIJO UN JAJ:Jo 
UNO DE ~Uf J./!>llos. 

IADO AB LADo A-e 

CoNST/?tJCC/O/./ D~ .,t/FXA GONO TA,\/GFN TF A LA 
CIRCUNFFRSIVC/A 

Cl/?('vN/"l<fU.NC//J · 

Í)/IJMéTRo G (/.1 

\ 

PoflC/ON 1/rRT!cAL 

CóNSTR<KCION Ol" ~/EXAGOMe> /NSC'~tro t!"l\I .t.<'1 
C/RCvl(/ FFH'tiNCt r., 

Cll?cUNTERüVCtA 

DIAMFTñ'O '7Cll1. 

A 

Ll>.MIM 
N: 12 



\ 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

/IJ'f,Tli't:KCION.E'Sf CALCA LA .Gsrv¿r;RA Oé' 60. CON 

L/NEAS AC/Yn!AR~· Y Dé ACC/él<f)O .lO ú'C/~ AP2tN 
DISTE EN l.A UNIDAD 6 ,('G"/.JUZ/j e~ S/t;C/1€NTC 

b/SUc/O. 

EN~ACE /JE Ai<'Co.S PO!i?Mé'OIO OE Al&o5 

/00 

\..AMINA 
t.J! l'i 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

1 1 

1 
1 

ACOTACION 

,AcorA CORREC7Al..-fewr.e LA 

/05° 

RAiJto 2o 

VISIAS 

/O/ 

EN Te/LAMINA D/6UJt.SOl.MVil?l/7l=º LLl.S VtSTLISN DEi.OS 5/Gvtt=Nrf-5 Cl.lERPOS •. 
( .:5/N /V/EL)/{)/.J :::__;. 

/ 

3 

LAMINA 
IJ= 16 

2 



{ 

. , 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
,1 

1 
') 

1 
J 

V/ST/.J.S /.. ,'-1A1"'0 ALZADA. IOZ 

eN é'.S7'A J.f:,.MINA. DJ81NAP.1$ A MANO Atz:ADA LAS V/!;íA's ·oe C(,lt)í'R'O 0.&Je10S /R(/~ Se

OT!L/Z,1AJ .f:¡..j ir/CASA¡ ao.e /./o S/3AN LOS f3c){3MPJ.0.5 QUE SE re lUJ.N A C~í/l'{UAC/01'/ • 

Ct=-f'ILLO 

'º = \·:.·.:) 

11\\\\lli¡ 

(}Tll.IZAl//)O J.(/.5 /NSTRC/Me/JTOS J)e!Jt8Ur)O REA<tZ!t 1115 TRES V/SÍAS /)Et,, 
O.Br./é'ío é'NE 513 íE .MVP.S'TRÁ A Ou¡; 10MAl/JJO .LAS MéD/D,!I. 5 QJC'é 5'é MARCM-/. 

35 

LAJ-41.VA 
/./."/9 



1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

!CrA.llZA r:sre DIB'-!.JO /NI TU J./IMINL'J. l./Ílt.l.Z.óNDo (/NA F>C.t1LA DE 3: I y ACOT..CJ...t:>: 

rR141.1G.uJ. o CON =-S<S>UIUAS REDCJNÜl:AÜAS'* 

CotJ LOS RADIOS /NOICA~os ~1'1 CADA A/..lGUlO . 

.EN~STA /,AMINA. Dt8c/./..t. LA~ v1::.r.-15 DE .<1.(GuN OBJFTD &ú.='~A M.•\VOeA rC./.L.<V"11N;.1 
PARA (f)UI!" (,IT/.UCi--- J/',L. cO:::,!LL. De RFIJU~CfOf-/. A<OT.11'.:. L,1_::; Vt.ST,:,S COtC?"!l:CT,ó.MFNTE: 

A Qui T!EIJES U/.! Fc/é'/.'lP.!O CON rS?/.f S!U.d. 
J 

i 1 
30 "\O 
1 . 
~ 1 

~ 

--Go-------
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