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EL PROCESO DE FORMACiÓN DOCENTE EN BUSCA DE LA 
CALIDAD EDUCA TIVA DENTRO DEL CENTRO IDEA-D 

INTRODUCCiÓN 

La importancia del pedagogo dentro de nuestra sociedad se ha ido 
acrecentando al paso del tiempo; pues ahora que se habla de calidad educativa, de 
mayor presupuesto a la educación, de mejora en los diferentes niveles educativos, 
entre otros; uno de los que interviene con un papel de gran valor es el pedagogo. 

El pedagogo, en las diversas instituciones, comparte el campo profesional con 
otras carreras; es decir, funge dentro de un trabajo interdisciplinario, lo cual lo 
enriquece. Al mismo tiempo, debe afianzar su propia área y definir el rol que lo hace 
pennanecer en ellas como parte indispensable. 

Esta memoria es una muestra de lo valioso que es la inmersión del pedagogo 
en una institución educativa; observando lo complejo y enriquecedor que puede ser el 
trabajo de este profesionista de la educación en ella. 

Considerando que el papel del pedagogo es muy valioso como profesionista de 
la educación, es importante que las diferentes instituciones conozcan su trabajo que, 
aunque complejo, puede resultar muy útil y ventajoso para ellas. 

El Sistema Educativo Nacional, ha buscado la fonna de mejorar la calidad de la 
educación, ha tratado de encontrar maestros que se sientan capaces de llevar al 
alumno hacia la reflexión y el análisis, para obtener recursos humanos valiosos a la 
sociedad; sin embargo, son pocas las escuetas que brindan al maestro un programa 
de Fonnaci6n Docente que le sirva de apoyo para caminar hacia la Calidad 
Educativa. 

Dentro de la sociedad en que vivimos, la calidad educativa es uno de los temas 
que se ha tratado de consolidar con mayor énfasis, pero esto no sólo es tarea de 
nuestro gobierno, sino que cada institución educativa debe preocuparse por lograr esta 
meta. Ejemplo de ello es el caso del Centro de Investigación y Desarrollo Escolar 
Asociados (IDEA-D), en el cual, en pro de la calidad educativa, se desarrolló un 
proyecto académico que abarca distintas áreas de la educación. 

Dentro de este documento planteo la fonna en la que, a través del trabajo como 
pedagogo, se observa una transfonnación del Centro IDEA-D de una empresa con 
gerentes (Directores) y clientes (Alumnos), a una institución verdaderamente educativa 
- considerando esto desde el punto de vista tanto de directivos, como de maestros y 
alumnos-; buscando en nuestra labor la calidad en la educaci6n. Todo ello, 
enmarcado en el nivel medio superior del sistema de educación abierta. 

Esta memoria es importante principalmente para el pedagogo, porque en ella 
se sistematiza el trabajo que se ha realizado como tal dentro del Centro IDEA-D. Esta 
labor fue grandemente satisfactoria, ya que se llegó más allá de las expectativas 
planteadas al inicio del proyecto dentro de la empresa. 

Para los alumnos y maestros que han sido partícipes de este trabajo, ha sido 
de grandes beneficios y satisfacciones, pues han cubierto muchas de sus necesidades 
profesionales para unos y de acreditación para otros. 
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¿Cómo es posible beneficiar a las instituciones educativas a través del trabajo 
del pedagogo?; ¿Cómo se pudo desarrollar un proyecto académico en un llamado 
Centro de Investigación educativa?; ¿Cómo se llevó a cabo un programa de 
formación docente en el centro IDEA-D? Estas preguntas se resolverán a lo largo de 
los apartados presentados en esta memoria de desempeño profesional. 

Siguiendo un esquema que se propone para la elaboración de la Memoria de 
Desempeño Profesional, se presentan los apartados que a continuación explicaré 
brevemente: 

Un Marco contextua I , en el cual se sitúa una breve historia de la educación 
Media Superior, su concepto como nivel educativo, modalidades, subsistemas, 
instituciones participantes, carácter. 

Una Conceptualización, en la que se define en qué consiste la Formación 
docente y calidad educativa en nuestro país y cómo se ha desarrollado 
dentro del sistema abierto vigente de bachillerato. Además la diferencia de un 
sistema abierto y un escolarizado. 

Planteamiento del problema, que se refiere a la experiencia vivida en el 
centro IDEA-D sobre la carencia de un proyecto de Fonnación Docente dentro 
del mismo. En este caso se presenta a la institución a través de su currículum 
que tiene ya 30 años de experiencia; la búsqueda de sus objetivos; los 
resultados del diagnóstico de necesidades realizado dentro de este ce. tro y los 
acuerdos tomados por los directivos, esto es, el inicio de un proyecto 
académico para el Centro IDEA-D. 

Marco teórico, en el cual se señalan los enfoques que se tomaron en cuenta 
para la elaboración del proyecto, tales como son: Los momentos y tendencias 
de la formación docente de Angel Díaz Barriga; las perspectivas clásica, 
tecnológica, institucional y psicosocial de él mismo; las tendencias de 
relativismo - subjetividad, enseñanza con base en procesos, docentes 
investigadores y la recuperación de la práctica de Luis González Martínez; 
terminologías y modelos de formación docente de otros autores como son 
Marcel Lesne, Gilles Ferry. Pero lo más importante, dado que la institución así 
lo solicitó, los enfoques didácticos planteados por Margarita Pansza. 

En este caso se señalan las características de los tres enfoques didácticos que 
son el tradicional, el tecnocrático y el crítico, logros y limitaciones de cada uno 
de ellos y un cuadro comparativo de los tres. 

Objetivos de la memoria de desempeño profesional. 

Diagnóstico, análisis o estudio del problema. En él, se define con mayor 
precisión al sistema abierto, específicamente hablando del dirigido por la 
Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de 
Bachillerato; el rol del maestro y del alumno dentro de este sistema y en 
particular, de los planteles afiliados al Centro IDEA-D. 

Propuesta de solución al problema planteado. a través del programa 
académico que muestra una misión , visión, filosofía, políticas y metas del 
Centro. así como una serie de acciones que se deberán realizar dentro del 
área (ahora llamada) académica; esquemas que muestran estas acciones y los 
procesos de cada una de ellas. Este apartado presenta principalmente las 
acciones que van encaminadas a la solución del problema, que en este caso 
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se presenta como la falta de un proceso de Formación docente dentro del 
Centro IDEA-D. 

Autoevaluación en la que se muestra lo enriquecedor que fue el haber 
realizado todo el programa académico y el llevar a cabo las acciones 
encaminadas hacia una Formación Docente. Del mismo modo se hace 
hincapié en la importancia de la inmersión del pedagogo dentro de esta 
empresa educativa. 

Conclusiones que presentan la importancia de la formación docente para 
encaminar un sistema educativo hacia la calidad educativa. Contando siempre 
con que esto no es una panacea, sino simplemente un paso hacia este 
proceso. 

Con esta memoria, se hace un llamado a los alumnos y maestros de la carrera 
de Pedagogía que aún no creen que puedan lograr una transformación en las 
instituciones. A través de las herramientas que tenemos como pedagogos, podemos 
lograr beneficios enormes para nuestra comunidad y prestigio para nuestra carrera. 

La Fonnación Docente fue el recurso que se utilizó en búsqueda de la 
Calidad Educativa dentro del Centro IDEA-O, en el área de Preparatoria Abierta 
principalmente, pero aún queda mucho por hacer y diferentes proyectos qué terminar. 



LA EDUCACiÓN A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL SISTEMA 
ABIERTO (MARCO CONTEXTUAL) 

En la ciudad de México, el incremento de la población ha provocado un aumento 
de la demanda de enseñanza media superior por parte de los egresados del nivel 
secundario, como se observará en este apartado, tomando en cuenta datos desde 1973 
hasta 1997. 

La educación abierta en este nivel responde a una política liberal que satisface 
más una obligatoriedad que a un derecho del mexicano. 

El nivel medio superior está conformado por preparatoria general y técnica (esta 
última con estudios especializados y carácter terminal), bachillerato general y terminal o 
tecnológico. 

Nuestra experiencia se sitúa en este nivel medio superior, en un Centro de 
Investigación educativa, que se encarga de afiliar escuelas particulares, para participar de 
los beneficios de la enseñanza profesional - técnica y propedéutica, desde un sistema 
abierto avalado por la Secretaría de Educación Pública. Más adelante conoceremos las 
características que enmarcan el caso que presentamos. 

Aunque se hablará de las generalidades de la educación media superior y del 
sistema abierto, nos enfocaremos principalmente a las características propias de la 
Institución, tales como el giro, que en este caso es la educación; considerándola como 
institución particular (pequeña empresa); imparte carreras profesional - técnicas y sistema 
abierto de nivel medio básico y medio superior. 

Hagamos un poco de historia en relación con el Sistema de Educación Abierta a 
nivel medio Superior. 

Antecedentes de la Educación Media Superior1
. 

El desarrollo de la educación media superior en México, y particularmente del 
bachillerato, ha estado asociado a los acontecimientos políticos y sociales de cada época. 

En el periodo colonial surgen los primeros antecedentes de un nivel intermedio 
entre la educación elemental y la educación superior. Estos pueden ubicarse desde la 
fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1537, del Colegio de San Juan de 
Letrán y el de Santa María de Todos los Santos, como instituciones educativas 
relacionadas directamente con la educación media. 

En 1833 se crea la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y 
Territorios de la Federación, a partir de la cual el Estado establece su responsabilidad en 

1 Castrejón DiaL Jaime. Estudiantes, Bachillerato y Sociedad Colegio de Bachilleres, 
México, 1985. \' Solana, Fernando \' Cardie! R.Raúl (coordinadores) Historia de la 
educación públi~a en México. FCE/SEP. México, 198.1.y Mendoz.a Ávila, Eusebio.- "La 
educación Tecnológica en México" en la Historia de la Educación .. .. op.ciep498 
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la administración del servicio educativo. Las acciones de reforma emprendidas entonces 
por José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías regularon la educación preparatoria y 
el ingreso a la educación superior. 

En el régimen del presidente Juárez la educación media superior se reglamenta a 
través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios y se crea en 
1867 la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), proyecto impulsado por Gabino Barreda. 

En 1880 con Ezequiel Montes a cargo de la Secretaría de Justicia e Instrucción 
Pública, se expide un decreto que suprimía la lógica positivista en la ENP. Montes se 
declaraba enemigo del positivismo pues consideraba que anulaba la libertad del hombre. 

En 1881 se promulga la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el 
Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California, en la cual se autorizaba al 
Ejecutivo poder realizar en todas las instituciones y grados las reformas que considerara 
convenientes. Cinco años después, esta Ley hizo que se reorganizara la instrucción 
preparatoria de modo que sirviera de base para todas las carreras profesionales. 

En 1890 Joaquín Baranda, Secretario de Justicia e Instrucción Pública, convoca al 
Segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública en el cual se discute la "Instrucción 
Preparatoria". Entre las conclusiones más importantes se encuentra que la enseñanza 
preparatoria debía ser uniforme para todas las carreras y en toda la República. 

En 1896 se promulga la Ley de Enseñanza Preparatoria en el Distrito Federal, y se 
decreta la expedición del Plan de Estudios de la ENP, haciéndolo uniforme para todas las 
profesiones, lo que realmente cambió en el Plan de Estudios fue la adopción del sistema 
semestral (8 semestres en total) . Por otro lado esta Ley acabó con las divisiones de 3 
secciones, uniformando un bachillerato general, modelo que continuó hasta los primeros 
lustros del Siglo XX, al mismo tiempo, se destacó el establecimiento del Ministerio de 
Instrucción Pública, obra impulsada por Justo Sierra. 

En 1907 hubo otro cambio de la ENP, el que consistió en uniformar la enseñanza, 
hacer1a gratuita y laica; y en impulsar la educación física, intelectual y moral, con estudios 
de 5 años. En 1910 se inaugura la Universidad de México, formando parte de ésta la 
ENP. 

Durante el período postrevolucionario los planes de estudio se mantuvieron 
aunque con variaciones de secuencia y en ocasiones de contenido, basadas 
esencialmente en las ideas positivistas de Gabino Barreda. 

La ENP deja de formar parte de la Universidad en 1914, haciendo relevante los 
aspectos estéticos y poniendo mayor énfasis en la educación práctica. Dos años después 
la ENP dejó de ser gratuita, se redujo el plan de estudios a 4 años y se estableció una 
triple finalidad para los estudios preparatorios: 
- Para el ingreso a estudios profesionales de la universidad 
- Capacitarse para adquirir conocimientos de una profesión especial 
- Adquirir conocimientos necesarios para diversas actividades. 

En 1918 se impulsó la creación del Consejo Superior de Educación Pública, 
encargado de autorizar los planes de estudio. En 1920 el Consejo se encargó de 
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introducir seriaciones en las asignaturas, eliminando el concepto de cursos anuales, el 
plan de estudios aparece dividido en : 
- Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas y Biológicas 
- Ciencias Sociales y sus correlativas 
- Ciencias Filosóficas y su explicación a la vida práctica 
- De Lenguaje y Letras 
- De Artes Plásticas y Artes Industriales 
- De Arte Musical. 

En 1920, siendo presidente Adolfo de la Huerta, la ENP pasó a depender del 
Departamento Universitario de la UNAM. 

En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la idea de 
establecer un Sistema Educativo Nacional, proyecto impulsado por José Vasconcelos. 

En 1932, durante la administración del Presidente Pascual Ortíz Rubio, siendo 
Secretario de Educación Narciso Bassols, se introdujeron diversas reformas a la 
enseñanza media: la educación técnica agrupaba las disciplinas científicas o artísticas, 
mientras que la enseñanza de carácter universitario, consistía fundamentalmente en 
impartir el conocimiento de humanidades. 

Sin embargo, con el acelerado desarrollo de la industria durante la administración 
del Presidente Lázaro Cárdenas, hubo la necesidad de formar cuadros técnicos y 
consolidar la idea de la enseñanza tecnológica. En 1937 se crea el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), que demanda como estudios antecedentes la creación de las escuelas 
vocacionales. Los planes de estudio eran acordes a las necesidades de la sociedad 
cambiante, tomándose los modelos educativos tecnológicos de otros países. 

En 1948 se funda la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Enseñanza Superior (ANUlES), que promovería acciones trascendentales para el 
bachillerato. 

Por otro lado, en 1956 la ENP realiza modificaciones a los planes de estudio, 
acordes a las exigencias sociales de la época, cambios que consistieron en la aprobación 
del bachillerato único. 

En la Asamblea General Ordinaria de la ANUlES, efectuada en Villahermosa 
Tabasco en 1971 , se buscó la definición de los objetivos de la enseñanza media superior, 
para lo cual se estableció que el bachillerato debería ser: formativo, con funciones 
propedéutica y terminal , además que su duración debía ser de tres años. 

En 1972, en Tepic Nayarit se realiza la XIV Asamblea General Ordinaria de la 
ANUlES y se toman varios acuerdos sobre el bachillerato, estableciendo un sistema de 
créditos y una estructura académica definida por tres áreas: actividades escolares, con 
dos núcleos formativos, uno básico o propedéutico, y otro selectivo; actividades para el 
trabajo y actividades paraescolares. 

El mismo año se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades, cuyo plan de 
estudios pretendía romper con la concepción enciclopedista de la educación , sustituyendo 
el enfoque de cúmulo de información , por el de "aprender a aprender". 
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En 1973 se emite el decreto de creación del Colegio de Bachilleres, cuyas 
principales funciones se centran en ofrecer una formación general a los egresados de 
secundaria, con una estructura académica organizada en tres áreas de formación : 
propedéutica, de capacitación y paraescolar. A las dos primeras áreas se les asignó un 
carácter obligatorio, conformando el plan de estudios; mientras que el área paraescolar se 
considera como optativa, sin valor en créditos. 

En 1973 La Ley Federal de Educación determinó que el Bachillerato quedara 
dentro del tipo de educación después de la secundaria y que el tipo superior se formara 
con la Licenciatura y los grados de maestría y doctorado. 

En 1975 Se crea el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
(COSNET) y se establece un tronco común para la educación media superior tecnológica, 
su implantación se inicia en septiembre de 1981 en los centros de bachillerato 
coordinados por dicho Consejo; el COSNET reorienta la educación tecnológica en todos 
sus niveles, fortaleciendo las carreras terminales. 

Al iniciar el sexenio 76-82, la educación media quedó integrada junto con la 
educación elemental, en la Subsecretaria de Educación Básica; y la Educación Superior, 
la Educación Técnica y la Investigación Científica y Tecnológica, en una Coordinación 
General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

En febrero de 1978 desapareció dicha coordinación general y fue reemplazada por 
las Subsecretarías de Educación Superior e Investigación Científica y la de Educación e 
Investigación Tecnológicas; en este período las preparatorias mencionadas quedaron 
adscritas a la Dirección de Educación Media Superior, que dependía de la Dirección 
General de Educación Superior, dependiente de la primera Subsecretaría. 

Como resultado de lo anterior en 1979 se crea el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), con la intención de vincular las necesidades de los 
educandos a los requerimientos de desarrollo del país, en un contexto regional y nacional. 

En 1982 se efectúa el Congreso Nacional del Bachillerato, en Cocoyoc Morelos, 
con el objeto de precisar las finalidades, objetivos y aspectos comunes del bachillerato. 

En relación a los elementos definitorios del bachillerato, el Acuerdo número 71 
señala su finalidad esencial y la duración e integración del "tronco común" del plan de 
estudios. 

En complemento a la norma anterior, el Acuerdo número n establece que 
"corresponde a la SEP expedir los programas maestros de la materia y cursos que 
integran la estructura curricular del tronco común del bachillerato ( ... ) a efecto de procurar 
la unificación académica ... " 

El 15 de enero de 1985, se hizo necesaria una nueva reforma a la estructura 
orgánica y se crea la Subdirección de Centros de Bachillerato Pedagógico y los 
Departamentos de Centros de Bachillerato Pedagógico, el de Centros Regionales de 
Educación Normal y el de Centros Pedagógicos en Normales Rurales, adscritos a la 
Dirección Académica. 

El 13 de junio de 1986, nuevamente hubo cambios en la organización de la 
Dirección General de Educación Media Superior, modificando únicamente la 
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denominación del Departamento de Superación Académica por Departamento de 
Desarrollo Académico y la Subdirección de Operación y Desarrollo, por Subdirección de 
Operación. 

A partir de enero de 1988, se hizo un nuevo cambio en la estructura orgánica ya 
que, por razones presupuestales, hubo nuevos reajustes en la SEP. 

El 17 de marzo de 1989 aparece publicado en el Diario Oficial el nuevo 
Reglamento Interior de la SEP, el cual establece las atribuciones de la Unidad de 
Educación Media Superior. 

Para diciembre de 1993, se comienza a trabajar con la estructura de organización 
de la Dirección General del Bachillerato, su formalización se realiza a través de la 
publicación de sus atribuciones en el Diario Oficial del 26 de marzo de 1994 y el dictamen 
de su estructura se efectúa en junio del mismo año, por parte de la SHCP. Todas estas 
modificaciones se llevan a cabo con la finalidad de contribuir a mejorar la orientación y la 
calidad académica de las instituciones de Educación Media Superior, dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública y las relacionadas con ella. 

Del mismo modo, la creciente demanda de educación en este nivel y las 
necesidades impuestas por el medio educativo y su entorno, han propiciado que la 
estructura organizacional, sus atribuciones y sus recursos se hayan modificado y 
reorganizado, para atender de mejor manera e incorporar en su caso, a la juventud 
preparada al aparato productivo, con objeto de satisfacer los requerimientos sociales, 
económicos y culturales del país, redundando así en una mejor participación de la 
Dirección General del Bachillerato en el Programa para la Modernización Educativa. 

Las instituciones de educación media superior y superior tienen hoy un gran valor 
estratégico para impulsar las transformaciones que el desarrollo del país exige. 

En los próximos años, la educación media superior y superior deberá desarrollar 
nuevos modelos de organización académica y pedagógica, orientados al aprendizaje 
como un proceso a lo largo de la vida, enfocados al análisis, interpretación y buen uso de 
la información, más que a su acumulación. 

A este nivel se pretende cumplir con parte de los objetivos señalados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000: consolidar un auténtico sistema de educación media 
superior y superior, que haga posible mejorar la calidad, pertinencia y equidad de la 
educación e impulsar la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico, mediante la 
ampliación de la base científica nacional. 

Una estrategia fundamental del Plan Nacional de Desarrollo que detalla el 
Programa es la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Formación de Personal 
Académico de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior. 

El complemento de esta estrategia es ampliar, diversificar y consolidar el Sistema 
Nacional de Evaluación de la Educación Media Superior y Superior, para valorar el 
desempeño del personal académico, los programas, las instituciones y el subsistema de 
educación media superior y superior en su conjunto. 

El Programa se sustenta en experiencias pasadas y programas que se hallan en 
marcha y que por sus resultados positivos se mantienen vigentes en los planteamientos 
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de las organizaciones a las que estas instituciones educativas están afiliadas, 
especialmente en los acuerdos interinstitucionales logrados en el ámbito de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) y del Sistema 
Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (Sinappes), en los que 
destaca el documento Propuestas para el Desarrollo de la Educación Superior, aprobado 
en la vigésima sexta asamblea de la ANUlES que se celebró en julio de 1995; así como 
en las propuestas recabadas en el proceso de consulta popular. . 

Se parte de un diagnóstico que señala deficiencias y problemas de diversa índole 
para implantar políticas y acciones que los atiendan y permitan extender la cobertura, así 
como mejorar la calidad y pertinencia de los servicios. 

El Programa asume la gran diversidad de finalidades, características y 
circunstancias particulares de las instituciones de educación media superior y superior. 
En consideración a esta diversidad, las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción 
se llevarán a cabo de acuerdo con las vertientes de ejecución que contempla la Ley de 
Planeación: para las dependencias y organismos del Gobierno Federal serán obligatorias; 
para las instituciones públicas autónomas o de control estatal se basarán en el acuerdo y 
la corresponsabilidad; y para las instituciones particulares serán principalmente de 
información, concertación y búsqueda de compromisos comunes. 

A QUÉ SE LE LLAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR 

La educación media superior es un instrumento clave de la política social hacia la 
juventud, su esencia educativa consiste en generar en el individuo: el desarrollo de su 
personalidad, la adquisición de un sentido crítico, y de una cultura que comprenda la 
ciencia, la tecnología y las humanidades, así como la preparación adecuada hacia el 
trabajo. 

Es por tanto tarea ineludible de este tipo de educación, proveer al estudiante de 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que coadyuven a su consolidación 
como individuo en el aspecto psicológico, intelectual, productivo y social; es decir, a su 
formación integral. Al mismo tiempo le proporciona las bases para ingresar al nivel 
superior o bien integrarse al mundo de trabajo. 

La Ley General de Educación establece que la educación media superior: 
"comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 
educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes". 

Existen dos opciones educativas principales con programas diferentes: 

El Bachillerato prepara para el estudio de las diferentes disciplinas científicas, 
tecnológicas y humanísticas, y proporciona una cultura general, con el objeto de que sus 
egresados se incorporen a las instituciones de educación superior o al sector productivo. 
Está conformado por tres tipos de bachillerato el universitario, dependiente de la 
Universidades Autónomas y Estatales; el general, dependiente de la Dirección General 
del Bachillerato (DGB) de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica (SESIC) y el tecnológico, dependiente de la Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológicas (SEIT), que ofrece dos opciones simultáneas, ya que al mismo 
tiempo que prepara para continuar estudios superiores, proporciona una formación 
tecnológica orientada a la obtención de un título de técnico profesional. 
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La Educación Profesional Técnica atendida. por el Colegio NacionaJ de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), IPN y la SEIT, entre otras instituciones; 
forma al estudiante para su incorporación al ámbito de I~ producción y de los servicios; 
está orientada a desarrollar una capacidad técnica y a realizar tareas específicas en estos 
ámbitos. Con la finalidad de que losegresados del CONALEP tengan acceso a la 
educación de tipo superior, se han complementado los planes y programas de estudio 
vigentes desde 1990, con las asignaturas y contenidos temáticos correspondientes al 
Tronco Común del Bachi"erato, en resolución número DGB.EQ-1/97 de la Dirección 
General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el17 de marzo de 1997. . 

Asimismo, dicha Ley menciona en su artículo 46 Que la educación media superior 
"tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta". 

Modalidad escolar.- Involucra un sistema .presencial entre docente y alumnos. 
donde éstos asisten de manera regular a un centro de estudios, con horarios, programas 
de estudio y apoyos didácticos definidos y estructurados_ 

Modalidad no escolarizada.- Es una modalidad no presencial donde se 
establecen estrategias de enseñanza y de aprendizaje autogestivas que son el punto de 
partida del proceso educativo que comprende, entre otros: los programas de estudio, 
textos, apoyos didácticos y las asesorías. 

Modalidad mixta.- Es un modelo que combina la educación presencial con la no 
presencial; la responsabilidad compartida entre el docente y el estudiante~ requiere textos 
o paquetes didácticos para fortalecer el estudio independiente. 

En un cuadro . podemos señalar las instituciones, subsistemas y carácter de la 
educación media superior. 
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EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

~MBITOYjO . ¡SUBSISTEMAS ~ARACTER 
NSTITUCIONES QUE 

PARTICIPAN EN EL NIVEL 
1.- Universidades Autónomas y 1.1 Bachillerato de las Universidades 
!Estatales p 
~ . - Federal y Estatal 2 .1 Colegios de Bachilleres 

R 
1.3.- Dirección General del 3 .1 Preparatorias Federales por Cooperación O 
lBachillerato (DGB) 3.2 Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas" 

3.3 Centros de Estudios de Bachillerato P 
3.4 Escuelas Preparatorias Particulares E 
ncorporadas 

3.5 Bachillerato Semiescolarizado D 
3.6 Preparatoria Abierta E 

14 .- Estatal 4 .1 Bachilleratos Estatales U 

5.- Instituto Nacional de las 5.1 Bachilleratos de Arte 
T 

Bellas Artes (INBA) I 
e 6.- Secretaría de la Defensa 6.1 Bachilleratos Militares 

Nacional (SON) I O 

7.- Dirección General de 7.1 Centros de Bachillerato Tecnológico 
~Educación Tecnológica ndustrial y de Servicios 
ndustrial (DGETI) 

a.-Dirección General de 8 .1 Centros de Bachillerato Tecnológico 
Educación Tecnológica ~gropecuario I 8 Agropecuaria (DGETA) 8.2 Centros de Bachillerato Tecnológico I 

Forestal I 
9.- Unidad de Educación en 9.1 Centros de Estudios Tecnológicos del Mar V 
Ciencias y Tecnología del Mar ~ .2 Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas 

A UECyTM) ~ontinentales 

L 
10.- Federal y Estatal 10.1 Colegios de Estudios Científicos y E 

ir ecnológicos 
N 

11 .- Instituto Politécnico 11 .1 Centros de Estudios Científicos y T Nacional (IPN) Ir ecnológicos 
I E 

12.- Federación 12.1 Centros de enseñanza Técnica Industrial 
12.2 Colegio Nacional de Educación 
¡Profesional Técnica (con opción de continuar 
¡estudios de tipo superior) 

13.- Federal , Estatal, Autónoma, 13.1 Escuelas de Estudios Técnicos 

I PN, SON, Secretaría de Salud, 
NAH I 
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El asunto que nos compete es el del Sistema Abierto de Educación; 
refiriéndol'\()s e$pec;ífic;.tlmente a la Dirección de Sistemas Abiertos. 

La Dirección General de Sistemas Abiertos es una dependencia de la DGETI, 
coordinada por la Secretaría de Educación Pública. 

La Dirección de Sistemas Abiertos tiene como principales funciones: 

- Elaborar el programa operativo anual de la Dirección de Sistemas Abiertos y presentarlo 
a la dirección general para lo conducente. 

- P oponer a la dirección general las normas, políticas y lineamientos para el 
funcionamiento y desarrollo de la educación no escolarizada (abierta y a distancia). 

- Promover el intercambio de experiencias en materia de educación no escolarizada 
(abierta y a distancia), así como proponer convenios y programas de colaboración con 
otros organismos del sector público y privado a nivel nacional e internacional. 

- Proporcionar la asesoría a las dependencias e instituciones para el desarrollo y 
operación de modelos de educación no escolarizada (abierta ya distancia). 

- Planear, organizar, dirigir y controlar el Bachillerato no escolarizado que opere la 
dirección general. 

- Diseñar, desarrollar y proponer planes y programas de estudio, materiales didácticos, 
modelos de asesoría y de evaluación del aprendizaje para el Bachillerato no escolarizado 
a cargo de la dirección general. 

- Desarrollar y establecer en coordinación con las entidades y dependencias 
correspondientes, los procesos de registro, acreditación y certificación de estudios del 
Bachillerato no escolarizado a cargo de la dirección general, con base en la normatividad 
establecida. 

- Coordinar con las entidades y dependencias correspondientes los procesos de 
impresión, distribución y comercialización de los materiales didácticos del Bachillerato no 
escolarizado a cargo de la dirección general. 

- Elaborar, imprimir y distribuir los instrumentos de evaluación del bachillerato no 
escolarizado que opere la dirección general. 

- Coordinar la captación de los ingresos propios que por concepto de la prestación de los 
servicios del Bachillerato no escolarizado obtenga la dirección general con base en la 
normatividad establecida. 

- Evaluar, en coordinación con las entidades y dependencias correspondientes, el 
cumplimiento de las normas y lineamientos que regulen el Bachillerato no escolarizado a 
cargo de la dirección general, así como proponer las medidas correctivas que procedan. 

- Mantener comunicación y coordinación con las demás áreas de la dirección general, 
para el mejor desarrollo de las funciones de la Dirección de Sistemas Abiertos 
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- Mantener informada a la dirección general, acerca del desarrollo de las funciones del 
área. 

Además de este Departamento, existe el Departamento de Organización y 
Operación del servicio al Usuario de Sistemas Abiertos cuyas funciones fundamentales 
son: 

- Elaborar el programa operativo anual del Departamento de Organización y Operación 
del Servicio al Usuario de Sistemas Abiertos y presentarlo a la Subdirección de 
Operación, para lo conducente. 

- Organizar y controlar la operación y prestación de los SeMCJOS del Bachillerato no 
escolarizado a cargo de la dirección general en el Distrito Federal. 

- Realizar las gestiones necesarias para la consecución de los locales requeridos y 
adecuados para su utilización en la aplicación de exámenes del Bachillerato no 
escolarizado que opera la dirección general. 

- Controlar la distribución de formatos de operación y recibos oficiales de cobro, 
necesarios para la prestación de los servicios en las oficinas del Distrito Federal. 

- Coordinar y verificar el registro de exámenes, distribución de resultados, entrega de 
certificados y solicitudes de servicio atendidas en el Distrito Federal, con base en la 
normatividad establecida. 

- Coordinar y controlar el procesamiento de los trámites y servicios solicitados por los 
estudiantes del Bachillerato no escolarizado a cargo de la dirección general en el Distrito 
Federal. . 

- Coordinar y controlar la selección, capacitación y asignación de personal participante en 
las aplicaciones de exámenes. 

- Coordinar, controlar y evaluar la organización y aplicación de exámenes en el Distrito 
Federal. 

- Orientar, supervisar y evaluar el seMetO proporcionado a los Centros de Asesoría 
establecidos en los centros laborales y que proporcionan servicios de asesoría para el 
aprendizaje bajo el modelo del Bachillerato no escolarizado a cargo de la dirección 
general. 

- Coordinar y verificar la captación de los ingresos obtenidos por la prestación de los 
servicios del Bachillerato no escolarizado a cargo de la dirección general en el Distrito 
Federal. 

- Colaborar en la expedición de documentación contable para el pago de servicios 
profesionales y de apoyo en la operación del Bachillerato no escolarizado que opera la 
dirección general. 

- Mantener comunicación y coordinación con las demás áreas de la dirección general, 
para el mejor desarrollo de las funciones del Departamento de Organización y Operación 
del Servicio al Usuario de Sistemas Abiertos. 



11 

- Mantener informada a la Subdirección de Operación, acerca del desarrollo de las 
funciones del área. 

Como ya se mencionó, hacia 1940, surge la necesidad de preparar mejores 
recursos humanos, lo que impulsa a ampliar y modernizar el sistema educativo. Ya para la 
época de los 70's, se habían expandido planteles de bachillerato tecnológico tales como 
Colegio de Bachilleres y Conalep. 

Según datos obtenidos en la revista Tecnología y comunicación educativas2
, "Los 

problemas que afronta la educación mexicana giran en tomo a la eficiencia interna, el 
sentido y la calidad de la enseñanza, ( ... ) además del rezago educativo existente". 

Esta población rezagada es parte de la demanda potencial del sistema abierto de 
enseñanza; las cifras hacia 1980 en nuestro país eran de aproximadamente 50 millones 
de personas que no habían terminado, ya sea primaria o secundaria. Para 1986 esta cifra 
había disminuido a 40 millones. 

La educación de adultos ha sido una preocupación desde la época revolucionaria 
en que se abrieron escuelas rurales y misiones culturales para alfabetizar. En 1975, se 
expide la Ley Nacional de Educación para Adultos. 

En 1979 se empieza a operar la Preparatoria Abierta en el Centro de Estudios 
sobre Medios y Procedimientos Avanzados de Enseñanza (CEMPAE); en este centro se 
definió a la educación abierta como una modalidad compensatoria de educación 
extraescolar para capacitar y actualizar a /as personas que habrían de ingresar al 
mercado laboral; en este sistema se pretende obtener un autoaprendizaje, es decir, 
independencia en el estudio. La política imperante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje fue y ha sido establecer una relación entre educador y educando en la que no 
importe cómo sino lo que se llegue a aprender. 

La característica primordial del sistema abierto es que se encuentra organizada 
fuera del marco escolar que orienta su acción en dos sentidos: el desarrollo de las 
destrezas ocupacionales específicas a través de programas no normados por planes 
curriculares; y, la formación en los niveles correspondientes a la educación básica, media 
superior y superior. 

La educación abierta distingue un trabajo independiente por parte del usuario 
quien se apoya en material diseñado para fomentar el autoaprendizaje .. Es completa, en 
tanto busca el desarrollo integral del alumno, pues estimula intereses científicos y 
habilidades creadoras. 

En México, existen diversas instituciones educativas con modalidad escolarizada 
que han impulsado la enseñanza abierta, entre ellas están: 

La UNAM, que en 1972 crea el Sistema de universidad Abierta. 

: Leyva Glz .. David .. "Sistemas de enseñanza abierta" Tecnología y comunicación educati\'ass, Méx .. No. 4, 
ago - oct. 1986. pp 69 - 74. 
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El CEMPAE que en 1973 inicia la aplicación del modelo de Preparatoria Abierta 
(hoy atendida por la SEP). 

La DGETI (dependencia de la SEP), que en 1976 inicia el Sistema de educación 
Abierta del colegio de Bachilleres y el SAETI (Sistema Abierto de Educación Tecnológica 
Industrial) . 

En 1980 se aplicó un programa de educación básica para adultos y en 1981 se 
puso en marcha el programa de alfabetización creándose el Instituto Nacional de 
Educación para Adultos (INEA). 

En México, los organismos que operan la modalidad abierta en el nivel medio 
superior, desarrollan programas académicos de tres tipos: 

Bachillerato propedéutico en las áreas de humanidades, físico - matemáticas, 
ciencias sociales, administrativas y contables. Este se imparte mediantE sistemas 
abiertos por el Colegio de Bachilleres, la Dirección General de Educación 
Extraescolar de la SEP y por eIIPN. 

Bachillerato tecnológico, que ofrece especialidades técnico propedéuticas. 
Proporciona al estudiante capacitación específica para incorporarse al sector 
productivo. Es desarrollado por la Dirección General de Institutos Tecnológicos de 
la SEP. 

Estudios tecnológicos, con especialidades técnicas en las áreas industrial y de 
servicio. Se desarrolla mediante sistemas abiertos en la DGETI que se imparten 
en los llamados CETIS y CEBETIS y el CONALEP. 

La situación económica y social, y la forma en la que se estratifica la fuerza de 
trabajo, generan las posibilidades de alcanzar el mínimo educativo. 

De la cifra de rezagados, una cantidad importante se incorpora al Sistema de 
Educación Abierta ; de ella, un número elevado es atendido por la Preparatoria Abierta de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Los Sistemas de Enseñanza abierta se apoyan en la orientación de los asesores y 
en el uso de textos diseñados para facilitar el autodidactismo. 

Las características formales que debe tener un asesor del SEA (Sistema de 
Educación Abierta) son principalmente: 

Poseer un dominio teórico - práctico de su disciplina y el área que imparte. 

Manejar las características psicopedagÓQicas del adulto y del adolescente. 

Conocer la metodología y la instrumentación operativa de la asesoría, lo que 
implica desenvolverse adecuadamente. 

Efectuar un seguimiento del participante. 

La evaluación en este sistema está relacionada con el logro de objetivos. 
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En el caso específico de la SEP, existen 2 tipos de bachillerato: el propedéutico de la 
Preparatoria Abierta de la SEP y el tecnológico con opción terminal y propedéutica de la 
DGETI. 

En un estudio realizado por la Dirección de Investigación y Comunicación Educativa 
(ILeE) se obtuvieron los siguientes datos:3 

Se aplicó un cuestionario a 26 asesores de dependencias educativas mencionadas y 
153 estudiantes, se tomaron las siguientes variables: . 

a) Por qué se optó por este sistema: 
Rechazado del sistema escolarizado 47%. 
Problemas de horario 36 % 
Mejor aprendizaje 27 % 

b) Si han recibido cursos o pláticas introductorias: 
No recibió plática sobre sistemas abiertos 38% 
Recibió pláticas sobre la modalidad abierta 62% 

c) Datos en relación con el asesor: 
Uso del lenguaje claro y sencillo por el asesor 
El asesor no se preocupa por los factores que dificultan su aprendizaje 

El asesor verifica el aprovechamiento con evaluaciones periódicas 

d) El trabajo anterior o paralelo de asesores: 
Trabajó con anterioridad en sistemas escolarizados 88 % 
Trabaja actualmente en sistemas escolarizados 73% 

e) Tipo de asesoría que se recibe: 
Recibe asesoría grupal 
Recibe asesoría individual 

64.4 % 
39% 

f) asesores que recibieron pláticas sobre el sistema abierto: 
No contestó 80% 
Recibió cursos o pláticas sobre los sistemas abiertos 15% 
Recibió pláticas sobre teorías de aprendizaje y didáctica 8 % 

g) Prioridad en las funciones del asesor: 

1 ° lugar definir puntos centrales del tema 

82.7% 
51% 
44% 

2° lugar explicar con ejemplos sencillos los aspectos diflciles del tema asesorado 
3° lugar reorientar el aprendizaje del alumno conforme al resultado de sus 
evaluaciones 
4° lugar proporcionar lecturas de apoyo para que el alumno profundice en el tema 
5° lugar orientar al alumno y proporcionarle técnicas de autoestima 
6° lugar detectar actitudes de rechazo o aceptación del estudiante hacia la materia. 
7° lugar revisar los ejercicios que presentan los materiales de apoyo 

3 ídem, pág. 42-46 
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8° lugar aplicar una evaluación por sesión 
9° lugar escuchar dudas y resolver planteamientos del estudiante. 

En general, se menciona en esta investigación que la Preparatoria Abierta y los CETIS 
carecen de infraestructura adecuada, son pocos los asesores, existe poca vinculación 
entre los centros de enseñanza y la DGETI. 

Algunos de los asesores del sistema de Preparatoria Abierta no perciben salario, dado 
que están haciendo su servicio social o son voluntarios. 

En la mayoría de los centros no hay cursos de inducción al Sistema de Educación 
Abierta. 

La Preparatoria Abierta se ubica en la modalidad no escolarizada; es un subsistema 
educativo de tipo medio superior que establece estrategias de enseñanza-aprendizaje 
para favorecer el estudio independiente. Su modelo académico lo componen el Plan de 
Estudios, los materiales y apoyos didácticos, la asesoría y la evaluación del aprendizaje. 

El mes de enero de 1979 por propuesta del Consejo Coordinador de Sistemas 
Abiertos de la Secretaría de Educación Pública se integró un plan de trabajo tendiente a 
prestar el servicio de Preparatoria Abierta en todo el país, quedando como organismos 
responsables el CEMPAE y la Dirección General de Acreditación y Certificación (DGAC). 

En marzo de 1979 la DGAC, inicia el ofrecimiento de los servicios de acreditación y 
certificación en el Distrito Federal y en octubre del mismo año en doce entidades: 
Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

En 1980 se extendió el servicio a 17 entidades más yen 1985 se logra la cobertura 
nacional con la incorporación de Puebla (1982) y Durango (1985). 

En 1981 , se descentraliza el manejo de los ingresos propios del programa de 
Acreditación y Certificación de Estudios en la Modalidad Abierta (ACEMA) que integraba 
los servicios de Primaria, Secundaria y Preparatoria Abiertas. 

También en 1981, se inicia el proceso de certificación de estudiantes en forma 
centralizada y a partir de 1983, se comienza el proceso de descentralización de la función 
de certificación a los estados que concluyó en 1985. 

En agosto de 1983, se dispone que todas las funciones relativas a la Preparatoria 
Abierta que desempeñaba el CEMPAE fueran transferidas a la Dirección General de 
Evaluación Educativa (antes Acreditación y Certificación) . 

En 1984, la Dirección General de Evaluación Educativa se reestructura y crea la 
Dirección de Sistemas Abiertos tomando como base la entonces Dirección de 
Acreditación y asignándole las funciones de desarrollo y operación del Subsistema de 
Preparatoria Abierta. 

En 1986, en forma coordinada con la Dirección General de Recursos Financieros se 
actualiza el marco normativo y procedimientos para la administración de los ingresos 
propios que se captan en los estados y en el Distrito Federal. Implantándose los nuevos 
manuales en 1987. 
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En 1989, con los cambios estructurales de la Secretaría de Educación Pública se crea 
la Dirección General de Educación Extraescolar quedando adscrita a ésta la Dirección de 
Sistemas Abiertos. 

En agosto de 1993, por recomendación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se transfiere la Dirección de Sistemas Abiertos a la Unidad de Educación Media 
Superior, la cual se transforma en la Dirección General del Bachillerato en marzo de 
1994, y con ello el Subsistema de Preparatoria Abierta queda ubicado en la instancia 
coordinadora de este nivel educativo. 

En los Estados, el Subsistema de Preparatoria Abierta hasta 1992 era operado por los 
Servicios Coordinados de Educación Pública (antes Unidades de Servicios Educativos a 
Descentralizar) . 

Con la firma de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 
Normal, en mayo de 1992, se transfiere a los gobiemos de los estados la infraestructura 
de los entonces Servicios Coordinados de educación ¡;>ública y con este proceso el 
Subsistema de Preparatoria Abierta. 

El objetivo de este nivel fue desde entonces: brindar una alternativa de tipo medio 
superior que permita iniciar, continuar y concluir sus estudios de bachillerato o 
incorporarse en mejores condiciones al aparato productivo, a quienes por razones de 
trabajo, dispersión geográfica, restricciones normativas o limitaciones físicas no tienen 
acceso a la educación escolarizada. 

Este servicio educativo tiene cobertura nacional y el certificado de estudios que 
otorga, posee validez oficial en el Sistema Educativo Nacional, dentro de todas las 
instituciones de educación superior, públicas y privadas. 

El subsistema es coordinado por la Dirección General del Bachillerato y se ofrece a 
través de 121 oficinas de servicio ubicadas en las 32 Entidades Federativas; en el Distrito 
Federal, en las delegaciones políticas, mediante 16 oficinas. 

El control normativo de la Preparatoria Abierta está a cargo de la Oirección ~eneral 
del Bachillerato, en todo el país. 

Desde 1992, los servicios que ofrece la Preparatoria Abierta se encuentran en 
proceso de transferencia a los Gobiemos de los Estados, (debido a la firma del Acuerdo 
Nacional para la Modemización de la Educación eásica y Normal), lo que propició que se 
vieran afectados los mecanismos de coordinación y control de la operación de los 
servicios, además de repercutir en la disminución de los niveles de calidad, en el empleo 
de los ingresos propios en rubros no considerados, etc. 

La Dirección General del Bachillerato, la Coordinación General de 
Representaciones de la SEP en las Entidades Federativas, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y la Unidad de Contraloría Intema de la SEP, acordaron en manejar un 
convenio para la transferencia de los servicios de la Preparatoria Abierta a los Estados. 

Hasta la fecha se ha logrado concretar este proceso en 21 entidades federativas, 
quedando pendientes 11 Estados, los cuales se espera concluir el proceso de 
transferencia en el presente año. Los estados que se han transferido son: 
Aguascalientes, Baja Califomia, Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, 
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Jalisco, Edo. de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro; 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas. 

A más de veinte años de su puesta en marcha, la Preparatoria Abierta enfrenta retos 
académicos y administrativos a los cuales es necesario dar una respuesta en el corto y 
mediano plazo que garanticen la continuidad del servicio. 

• La demanda en los últimos diez años se ha quintuplicado, 

• Ante el crecimiento de la población usuaria ha sido insuficiente la difusión 
del subsistema. 

• Falta de actualización del Plan de Estudios. 

• Los servicios académicos requieren ser considerados como elemento 
fundamental , contando para el efecto con docentes cuyo perfil y 
experiencia permitan orientar el estudio independiente 

En 1997 la Preparatoria Abierta atendió a 170853 estudiantes de primer ingreso, a 
1 181177 estudiantes activos, con un egreso de 17151 estudiantes. 
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LA FORMACiÓN DOCENTE EN NUESTRO PAís 
y EL SISTEMA ABIERTO VIGENTE DE BACHILLERATO 

Antes de hablar sobre la Formación Docente en nuestro país, debemos explicar a 
qué nos referimos con este concepto. 

En el Diccionario encontramos que formación es simplemente dar forma, 
establecer un perfil, arreglar algo desordenado, educar, criar, desarrollarse. Docente es el 
que enseña o instruye. 

Salazar Hemández nos da un concepto más allegado a lo que queremos decir 
cuando hablemos de este término. "La docencia es un proceso organizado. sistemático. 
orientado hacia la formación de hombres útiles a la SOCiedad; en el desarrollo del proceso 
docente se plantean, realizan y avalúan acciones de enseñanza, orientadas a la obtención 
del aprendizaje .. .'.4 

La Formación Docente entonces será preparar individuos que tomen parte de 
manera inteligente en la gestión de las condiciones en las que viven para que consiga 
comprender las fuerzas que las mueven y para equiparlos con las herramientas 
intelectuales y prácticas a través de las cuales puedan participar en la dirección de tales 
fuerzas. 

La formación docente debe aspirar a educar a docentes capaces de identificar y 
organizar sus propósitos, de escoger las estrategias pedagógicas o los medios adecuados 
que conozcan y comprenden los contenidos que deben enseñar, que comprendan las 
experiencias sociales y las buenas razones de sus acciones. 

Se considera como un subsistema de la educación permanente adulta. 
Perfeccionamiento del profesorado en su tarea docente y para que asuma un 
mejoramiento profesional y humano que le permita adecuarse a los cambios científicos y 
sociales de su entorno. 

Los contenidos de la formación permanente más fundamentales son: 
Adquisición de conocimientos sobre nuevas técnicas pedagógicas. 
Problemática de las relaciones interpersonales y las técnicas de trabajo grupales; los 
métodos de análisis crítico de aspectos sociopolíticos, culturales e institucionales que 
influyen en el proceso educativo, y 
El análisis de las nuevas funciones del papel del educador. 

Los objetivos de la formación permanente del docente en general se refieren a: 
Mejorar las competencias del conjunto del personal de un centro docente. 
Mejorar las competencias profesionales de un profesor considerado individualmente. 
Ampliar la experiencia de un profesor, en el marco de un perfeccionamiento de las 
perspectivas profesionales o de objetivos de formación. 
Desarrollar los conocimientos y el enfoque profesional o general de un profesor. 
Estudiar, experimentar y reflexionar sobre la propia práctica docente y su coherencia 
pedagógica a la luz de las nuevas aportaciones científicas . 
Participar en la animación pedagógica del medio en donde se lleva a la práctica un 
plan de formación permanente. 

4 Salazar Hernández. "El proceso de docencia" , Trabajo Soci~ . México, No. 34, abr. Jun. 1988, pp. 2 
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Intercambiar expenencias y reflexiones con otros profesionales mediante el trabajo en 
equipo. 
Adquirir nuevas técnicas de trabajo y llevar a cabo la necesaria experimentación 
profesional. 
Acceder a centros de recursos de profesores o de otras instituciones facilitadoras de la 
tarea docente y cooperar con los diversos grupos de trabajo que participen para 
coordinar, explotar y difundir la infonnación relativa a la educación. 
Capacitar en diversos niveles de la enseñanza para acceder en caso de que sea 
necesario. 
Participar y colaborar en investigaciones didácticas. 
Analizar el grupo en general y el grupo clase en particular. 
Conocer la vigente cultura social del entorno y estudiar cómo integrarlo en la 
enseñanza. 
Adquirir actitudes, hábitos y técnicas de autoaprendizaje. 

La fonnación pennanente del profesorado supone una actualización científica, 
psicopedagógica y cultural con la finalidad de perfeccionar su actividad profesional. 

Científica, dado que el profesor se prepara para ser un agente educativo que posee 
conocimientos de disciplina, área o áreas científicas que ha de transmitir. 
Psicopedagógica, pues es el profesor quien se prepara para ser un profesional que 
asume conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos de las ciencias de la 
educación para su aplicación en el ejercicio docente. 
y cultural, porque el profesor se convierte en un agente poseedor de una cultura de 
ámbito general y de una cultura especifica de conocimiento del medio en donde 
ejercerá. 

Con el estudio y reflexión de la práctica docente, el profesor profundiza la realidad 
educativa y experimenta y adecua las bases curriculares recibidas al contexto en donde 
ejerce la profesión. 

Con la formación pennanente del docente, éste: 
a) Logra adquirir conocimientos y contenidos a partir de los cuales elaborará las 

estrategias de fonnación de los alumnos. 

b) Reconoce la forma de adaptación a uno u otro tipo de alumno, individualmente 
considerados y también como grupo en el marco de una clase determinada. 

El profesor requiere de una formación permanente dado que es necesario que 
"conozca el medio en que se desenvuelven sus alumnos, y este medio es cada vez más 
complejo. Las nuevas generaciones adquieren un conocimiento de la vida que les llega a 
través de los nuevos medios de comunicación ( ... ). El proceso de culturización o interés 
por la cultura y el perfeccionamiento en la profesión docente deberán hallarse 
intrínsecamente unidos. Un profesor debe leer para estar enterado de los progresos de la 
sociedad. ,,5 

La Formación docente permite al profesor completar su formación por medio de: 

5 Imbemón. Francisco, La Formación del profe!lOrado. El reto de la reforma, Laia, Barcelona, 1989 , Pág. 
57 
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Analizar las estrategias educativas en la realidad escolar para sus diferentes 
momentos o fases. 
Participar directamente y junto a los compañeros en las actividades especificamente 
profesionales. 
Adquirir una mayor experiencia en el campo especifico de la didáctica. 
Validar los objetivos, contenidos, métodos, propuestas curriculares utilizados en el 
aula. 
Experimentar y controlar estrategias de actuación sobre la realidad docente. 6 

La Formación Docente en nuestro país es parte también de la historia del mismo, 
ya que, como ya se mencionó en el apartado anterior, hubo épocas en las que se le dio 
suma importancia a la formación de escuelas normales; sin embargo, actualmente ¿qué 
se hace en relación con este tema? 

En nuestro país, y muy específicamente en nuestra ciudad, la Universidad 
Na~onal Autónoma de México ha hecho énfasis en la formación y actualización 
docente, abriendo programas tales como: Programa de Superación del Personal 
Académico, Programa Universitario de Becas, Programa de apoyo a las Divisiones de 
Posgrado, Programa de Cátedras Extraordinarias, Programa de Profesores visitantes, 
Programa de Actualización de Profesores y un Sistema Bibliotecario. Ahora se cuenta con 
el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), mismo que posee una amplia gama 
de artículos sobre la formación de los profesores. 

Para ser docente de las universidades públicas o privadas, se han establecido 
varios requisitos, entre otros, haber tomado cursos de didáctica y/o haber publicado 
estudios que acrediten su competencia en la docencia o investigación (esto, para ser 
profesor de asignatura). Estos profesores de asignatura, deben rendir un informe 
anualmente sobre las actividades académicas que realizan. 

Podemos decir entonces que el proceso de Formación Docente es muy importante 
en este ámbito universitario, dado que asi como en la UNAM, escuelas como la 
Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad del Valle de México permiten la 
superación de los docentes a través de becas para estudiar maestrías; además de exigir, 
para impartir las clases, un grado superior al que se asigna y se les prepara con un curso 
propedéutico. 

A pesar de lo anterior, existen algunas Universidades como la Universidad Latino 
Americana7 en la que no se piden requisitos sobre conocimiento de didáctica, ya que se 
dan cursos de aproximadamente 5 horas en los que se les instruye sobre calidad total en 
la educación y pedagogía. Fuera de ello no se hace énfasis en la educación continua del 
docente. 

El caso del bachillerato es diferente al universitario en materia de Formación 
Docente. 

En los bachilleratos particulares (hablando principalmente del sistema abierto) yen 
el caso de la Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública la situación es a 

(, ídem. , flÍg. 60. 
; Estos datos fueron obtenidos de 5 profesores de dicha Universídad que tienen de 4 a 5 años de antigüedad a 
quienes se logró contactar gracias a la profesora Sara Cantor quien trabajó en esta institución durante 4 años. 
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veces deprimente, dado que según estudios que se realizaron dentro del Centro IDEA-O, 
nos dimos cuenta de que la mayoría de las instituciones que imparten educación media 
superior en este sistema se le da muy poca o ninguna importancia a la Formación 
Docente, pues para solicitar profesores sólo se requiere ser pasante de alguna carrera 
afín a las materias que se imparten. 

Lo dicho, sucede pm,,':;¡palmente porque dentro de las escuelas con este sistema, 
los profesores son contratados por un tiempo muy corto, período que va desde 2 semanas 
hasta 2 meses, y pocos (aproximadamente un 30%), por manejar toda un área, son 
aceptados por más tiempo. Un ejemplo de ello es la Escuela de Matemáticas que pide al 
docente un 80% de créditos de una carrera y una experiencia mínima de 1 año como 
docente de sistema abierto. Con ello, dicen "no tener necesidad de hacer un gasto para 
capacitar al docente en este sistema, dado que ya ha trabajado en él antes". El Centro 
IDEA- D, antes de realizar un proyecto de formación docente, tampoco había cuidado el 
introducir a sus maestros a un sistema diferente del escolarizado. 

Existen otras instituciones, como el grupo Sol, quienes dan una introducción a los 
profesores, para el trabajo en sistema abierto, pues la mayoría ha laborado en estudios 
exclusivamente escolarizados. 

Se puede observar entonces que, en nuestro país, algunas universidades han 
hecho hincapié en la educación continua de los profesores, asimismo algunas escuelas 
particulares desde primarias hasta bachillerato, sobre todo aquellas que tienen un sistema 
escolarizado y cuyos profesores son contratados como mínimo un año; sin embargo, las 
escuelas que cuentan con el sistema abierto de preparatoria de la SEP, no se han 
interesado por establecer un programa de formación docente para optimizar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

Además de lo anterior, cabe señalar lo que es la educación abierta: Jorge Loza 
menciona "Se le llama educación abierta a aquella cuya operación prescinde del aula y de 
los profesores, fincando el proceso de enseñanza - aprendizaje en materiales escritos en 
forma de textos programados,06 

En la educación abierta, a diferencia del sistema escolarizado, el docente debe 
convertirse en asesor o en tutor, y como tal, debe presentarse ante el estudiante (que en 
este caso ya no es alumno, dado que ya no es dependiente del aula) . 

La asesoría es un servicio que se ofrece a los estudiantes de este sistema con la 
finalidad de apoyarlos en sus estudios. Tiene como objetivos: 

Proporcionar al estudiante las características del plan de estudios. 

Sugerir métodos, técnicas y medios que conduzcan al autodidactismo. 

Motivar, orientar y apoyar al estudiante en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Relacionar al usuario con el plan de estudio. 

~ Loza. Jorge: HNotas sobre la educación continua, abierta y a distanciaH Revista de Educación Superior. 
México. Vol. 26. No. 4. (104), oct. - dic. 1997, pp. 51. 
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Solucionar dudas del contenido. 

Fomentar la creatividad del estudiante. 

Evaluar el aprovechamiento académico de los alumnos. 

Existen 2 tipos de asesoría: Individual y grupal. 

La asesoría individual establece las condiciones para la resolución de dudas que 
surjan del estudio particular y donde se amplían o profundizan los temas de especial 
interés para el estudiante. Apoya al estudiante de acuerdo con su propio ritmo de 
aprendizaje. Dado que sólo se atiende a una persona a la vez, el análisis se hace más 
profundo. 

La asesoría grupal favorece la interacción entre el estudiante, sus compañeros y 
asesor, a fin de desarrollar un ambiente de discusión como promoción del aprendizaje y 
analizar las unidades didácticas estudiadas. 

En el caso de la Preparatoria Abierta y el Bachillerato Tecnológico, el asesor 
debe planear las asesorías en función a los objetivos y a las necesidades del curso, llevar 
un control del avance de la materia, evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos y 
señalar los tiempos indicados para que el alumno solicite y presente su examen. 

Por otro lado, las escuelas particulares han implantado el modelo de Preparatoria 
Abierta CEMPAE o el modelo SAETI. 

El modelo CEMPAE, aplicado a una institución educativa demanda un mínimo de 
requerimientos. No precisa de instalaciones propias ni complejas; el CEMPAE puede 
brindar servicios de investigación, asesoría y evaluación de la operación del modelo. Es el 
modelo ahora manejado por la Secretaría de Educación Pública, mismo que cuenta con 
una serie de materiales didácticos que facilitan el aprendizaje. 

El Sistema Abierto de Educación Técnica Industrial (SAETI), dado que es 
bivalente, brinda educación media superior a personas que desean incorporarse al 
mercado laboral y/o a un nivel educativo profesional; como nivel medio superior, permite 
que el alumno logre ingresar al nivel educativo superior, dentro de las universidades 
públicas o privadas. 

Como educación tecnológica, otorga la posibilidad de ingresar al sistema laboral 
como técnico del área que se estudie. 

Como sistema abierto, permite que el alumno estudie o trabaje al mismo tiempo, 
utilice el material que se requiera para practicar o repasar en casa, asista a asesorías 
colectivas o individuales. 

Estos conceptos son los que se manejarán a lo largo de la memoria de 
desempeño profesional. 

La enseñanza en el sistema abierto es muy diferente a la del escolarizado, es 
por ello que se requiere de un proceso de formación docente que logre solventar las 
exigencias de este sistema. 
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LA CALIDAD DE LA EDUCACiÓN 

Hablar de calidad de la educación dentro de este proyecto es de suma 
importancia, dado que el objetivo que se pretende alcanzar en el área académica del 
Centro IDEA - D (ya se hablará con profundidad de él más adelante) tiene que ver con 
este concepto. 

Calidad es una característica de las cosas que indica perfeccionamiento, mejora, 
logro de metas. No es sinónimo de perfección, pues ningún sistema educativo es perfecto, 
pero puede mejorar. 

Hablar de un sistema educativo de calidad es hablar de aquel que ha alcanzado 
estándares superiores de desarrollo científico, metodológico o humano. 

Un programa educativo de calidad es aquel que logra satisfacer sus metas y 
objetivos planteados; además incluyen contenidos que respondan a los intereses y 
necesidades de los educandos y del contexto en el que se desenvuelven, así como aquel 
que provea elementos que le satisfagan como persona individual. No sólo educar para las 
aulas o un examen, sino para la vida misma. Los conocimientos que se brinden, los 
hábitos que se logren, las actitudes que se desarrollen y los valores que se persigan, 
deben ser posibles de aplicar en la vida cotidiana. 

Una educación de calidad es también aquella que tiene los recursos tanto 
materiales como humanos necesarios y los emplee eficientemente; en este caso nos 
referimos a planta docente, aulas adecuadas, técnicas apropiadas de enseñanza - según 
el área - y un equipo adecuado para el logro de los objetivos de enseñanza. 

La calidad de la educación, recae tanto en los directivos como en los docentes y 
en los mismos alumnos; aunque el principal factor es el docente.9 

El papel del docente en la mejora de la calidad educativa será principalmente: 
1. Conocer claramente cuál es su función dentro de la institución educativa y del 

currículum. Es decir, reconocer su misión y lo que la institución espera de él, saber el 
perfil de egreso que se pretende en los egresados. 

2. Conocer adecuadamente su disciplina y mantenerse actualizado. Considerando que si 
no se tienen los conocimientos suficientes, no se podrá impartir la materia. 

3. Mejorar la práctica docente. A través de la preparación pedagógica, la planeación y 
evaluación de sus clases y del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

4. Transmitir una disciplina de superación. Comunicar estándares de excelencia y 
autoexigencia que formen en los alumnos deseos de superación. 

5. Realizar un trabajo colegiado. Estableciendo una academia con varios profesores para 
mejorar la planeación, p "::gramación y evaluación de la actividad docente. 

6. Establecer una relación cordial y de mutua confianza con el alumno. 

La educación deberá entonces comprender la suma total de la naturaleza humana, 
como un ser complejo, que reúne diferentes propiedades y aptitudes. 

9 Tomados de Mota Enciso, Flavio, "El maestro y la calidad educativa" Revista " Académica". 
http\\kepler,uag.mxJtemasedu/calidadhtm 
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La calidad de la educaci6n debe considerar conscientemente aquello que en 
realidad puede ser logrado dentro de una institución educativa, de acuerdo con sus 
recursos tanto materiales como humanos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: CARENCIA DE UN PROCESO DE FORMACiÓN 
DOCENTE DENTRO DEL CENTRO IDEA-D 

a) CURRICULUM DEL CENTRO IOEA-D 

El Centro de Investigación y Desarrollo Escolar, Asociados (IDEA - D) ha 
venido desarrollando actividades de servicios educativos en niveles técnicos, medio y 
medio superior en diferentes planteles, a lo largo de los años que ha trabajado. 

Según el curriculum (que podremos ver más adelante en forma resumida), cuenta 
con una experiencia de 30 años en el mercado. 

De 1968 a 1969 se lIam6: Instituto Comercial La Paz, en esta época sólo existía 
este plantel (en Tlalpan) y las carreras que se impartían eran: Contador Privado y 
Secretariado. Por ampliación de las instalaciones se cambió la ubicación a División del 
Norte, Col. Atlántida. 

Para 1970 a 1975 se conforma el Instituto Superior de Estudios 
Subprofesionales (ISES), en División del Norte, teniendo como carreras Contador 
Privado, Secretaria Ejecutiva, Auxiliar de Contador y Taquimecanógrafa. Para 1975 
cambia de ubicación a Reforma 28, Col. Atlántida (donde permanece hasta la fecha) . 

En 1975 se abrió un nuevo plantel Balderas ISES en Balderas 44 Col. Centro; en 
éste se impartían las carreras de Contador Privado, Secretaria Ejecutiva (con especialidad 
en Inglés o Computación) y Perforista; además, cursos a nivel ejecutivo de las áreas 
Contable y secretarial como computación, Inglés y Relaciones Humanas. 

En 1978 se logró un convenio con el Tecnológico de Monterrey para impartir 
PREPARA TORIA ABIERTA del sistema CEMPAE, en Plantel Tlalnepantla ISES 
ubicado en Hidalgo 32, Col Centro, Tlalnepantla, México. En este lugar, además de la 
Preparatoria, se impartían cursos para los exámenes de admisión a alumnos que 
pretendían ingresar a este nivel. En 1980 fa escuela cerró la institución por decisión del 
rector, debido a que otras instituciones solicitaban también un convenio similar, por ello, 
los alumnos tuvieron que dejar este plantel y reubicarse en el TEC mismo (Campus Edo. 
de México, Lago de Guadalupe). 

En 1978 también se abre otro plantel Instituto Bolívar ISES en Bolívar 510, Col. 
Algarín en donde se impartían cursos relacionados con fa contabilidad, tales como 
Actualización y Preparación en Contabilidad, Impuestos, Auditoría y se inició la carrera de 
Contador Público. Debido al alto índice de solicitudes para estudiar, hubo necesidad de 
cambiar la ubicaci6n del plantel a Fray Servando Teresa de Mier 245, Col. Tránsito, 
México, D. F. 

De 1980 a 1995 fungió como Instituto Fray Servando ISES impartiendo las 
carreras de Contaduría Privada, Técnico en Electrónica, Técnico en embobinado de 
motores, Cerrajería, Secretaria Ejecutiva Taquimer..anógrafa , Auxiliar de contabilidad, 
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Técnico en Refrigeración. En esta época, y bajo el lema de "Crea tu propio empleo", se 
inician las carreras de Técnico en; Reparación de Máquinas Calculadoras, Reparaciones 
Hidráulicas, Reparación de Máquinas de Escribir, Reparación de Aparatos 
Electrodomésticos. Con ellas, en "poco tiempo" se podría recuperar la inversión hecha en 
los estudios. 

En 1991 se obtuvo la Sede del Sistema de Preparatoria Abierta "Fray Servando 
ISES, A. C. Según inscripción No. P-A 911979 Y convenio de concertación 092009, con la 
intención de "Capacitar para el trabajo" (obsérvese que se habla de capacitación para el 
trabajo y no de una formación como se pretende en el sistema abierto de preparatoria). 

En 1995, Y debido al incremento considerable que pretendieron cobrar por renta 
del inmueble, se tuvo que dejar el plantel Fray Servando, concentrando a los alumnos en 
los otros planteles. 

De 1981 a 1985 se abrió un nuevo plantel para la carrera de Contaduría Pública en 
Arcos de Belén 75, Col. Centro. 

Durante 1981 también se abrió el Plantel Independencia ISES ubicado en Plaza 
Santos degollado N. 10 Col. Centro, con las carreras de Preparatoria Abierta en el área 
Económico administrativas; Taquigrafía, Mecanografía, Cursos de vendedores de 
seguros, Inglés, Relaciones Humanas y Desarrollo Humano. Tanto este plantel como 
Arcos de belén cerraron por los daños sufridos en el sismo de septiembre de 1985. 

A partir de entonces existen diferentes planteles ISES: 1983 ISES TOLUCA 
Plantel Maquinita; 1983 ISES TOLUCA Plantel Centro; 1985 ISES TOLUCA, Plantel 
Bravo; 1985 ISES TOLUCA, Plantel Santiago, Tianguistenco; 1986 ISES TOLUCA, 
Plantel Ixtlahuacan; 1991 - 1996 Centro Cultural Americano, Plantel Quetzalcóatl; 1987 
Escuelas Instituidas al Servicio Escolar y Social (ISES) Plantel Miguel Angel de Quevedo; 
1996 Instituto de Servicios Escolares y Sociales (ISES) Plantel Balderas; 1995 ISES 
ITEM, S. C., Plantel Chabacano. 

Todos los planteles anteriores, dedicados a impartir cursos y carreras técnicas, así 
como la Preparatoria Abierta incorporada a la SEP y algunos de ellos Preparatoria 
Incorporada a la Universidad. 

En 1996, después de realizado un diagnóstico de necesidades, considerando que 
en el Sistema de Preparatoria Abierta ha habido un decremento debido al alto índice 
de reprobación , aunado a la baja de matriculados tanto en secretariado como en 
Contaduría y en Computación; hubo necesidad de hacer una reestructuración total. Esta 
reestructuración incluyó el cambio de las siglas ISES a IDEA -D (Centro de Investigación 
y Desarrollo Escolar Asociados) , así como de valores y propósitos del personal que 
laboraría en este Centro. La meta final es ser "Líderes Emprendedores en Capacitación, 
Educación y Excelencia,,1o 

b) BÚSQUEDA DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

l O Datos tomados del Currículum del Centro IDEA-O, corrooorables en Miguel Angel de Quevedo 1097, con 
el e P Víctor J Abarca Téllez. Director General del Centro IDEA-O, 5689-8825. 
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En esta fase, el Centro IDEA-D tuvo como prioridad establecer un camino para la 
obtención de la meta final , que a partir de ahora llamaremos MISiÓN, a través de un 
programa de excelencia educativa. Para ello se requerían profesionistas de la educación. 

La encomienda, que como pedagogo se me dio, fue elaborar un programa 
académico que llevara a la empresa hacia la misión establecida, dando principalmente al 
docente herramientas para brindar una "educación con excelencia o de calidad" . 11 

El primer paso fue realizar un diagnóstico de necesidades sobre aquello que 
deben conocer los profesores antes de impartir una clase. Este diagnóstico se realizó con 
padres de familia, alumnos, maestros y directivos de las escuelas que actualmente se 
encuentran afiliadas a IDEA-D, tomando en cuenta recursos humanos, materiales y 
económicos. 

Al mismo tiempo se cuestionó a los estudiantes acerca de aquello que 
consideraban mejorar dentro de su plantel en relación con instalaciones y atención a 
estudiantes. Esta fue un instrumento breve que dio origen a toda una batería que después 
se aplicó, para conocer en principio, las deficiencias más notorias dentro de la Institución. 

e) DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se llevó a cabo tomando en cuenta los siguientes puntos: 

i) El giro de la institución y las necesidades presentes y futuras del entorno. 
En este caso, es una institución educativa que se dedica a impartir cursos a nivel 
medio básico y medio superior para adultos. Además de carreras técnicas, desde 
1983 (Como ya se mencionó en la descripción de la empresa). 

ii) Presupuesto de la empresa y oportunidades de inversión. 
La empresa ha establecido diversos métodos de afiliación al Centro IDEA-D, a 
través de los cuales se obtiene la cantidad suficiente para realizar una 
capacitación del personal , además de continuar con sus gastos fijos y costos. 
Las estrategias utilizadas se relacionaban principalmente con un aspecto 
puramente económico y no intervenía en ningún momento el educativo. 
Además de lo anterior, la empresa cuenta con sus escuelas base, que ya se 
mencionaron anteriormente. Estas escuelas permiten que el Centro se mantenga 
activo en las investigaciones y capacitación del personal con las aportaciones 
realizadas al mismo. 

iii) Objetivos empresariales y académicos. 
Por un lado, la empresa desea llegar a ser IIder en su ramo, observando calidad 
en todas las áreas, principalmente las áreas administrativa y académica; la 
primera, que considera a las personas que se encargan de atender "al cliente" 
como son personal de Marketing, cajeras, coordinadores escolares; la segunda, en 

11 Considerando calidad educativa, según la empresa, como la pre¡:mación integral al impartir las carreras 
técnicas y el sistema abierto de preparatoria. fonnando profesionales útiles a la sociedad; que eleven el 
prestigio de la Institución educativa que los fonnó; que dentro de la empresa adquirieran aprendizajes 
significativos y funcionales en su vida cotidiana; que al mismo tiempo que aprenden, acreditan las asignaturas 
para beneficios legales y para la obtención de W1 trabajo digno. 
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la que toman partido la Coordinación de Pedagogía, los Directores y maestros de 
cada plantel. 
El objetivo del área académica es elevar la calidad educativa a través de la 
capacitación, actualización y evaluación de su personal. 

iv) Eficiencia en el manejo de recursos de la Institución. 
En este caso se observaron recursos financieros y humanos, si éstos eran 
suficientes y efectivos para realizar el trabajo que se habría de realizar. Así , cada 
Director realizó un inventario tanto del personal con el que se contaba (para el año 
1997) como de los recursos físicos y financieros que tenía cada plantel. 

V) Población. 
La población se refiere a las personas que hacen uso del servicio que ofrece el 
Centro IDEA-D. Las personas que requieren este servicio son, en su mayoría, 
trabajadores que desean obtener un puesto más alto o que no pudieron terminar 
sus estudios por necesidad de un trabajo y manutención propia o de una familia. 
En el caso de las escuelas afiliadas a este Centro son aproximadamente 800 
personas. 

VI) La demanda. 
La demanda del sistema abierto de bachillerato es amplia, dado que no sólo se 
obtiene el certificado de bachillerato o el diploma de técnico, sino además, el 
tiempo utilizado en horas para el estudio es menor que en un bachillerato 
escolarizado (tiempo diario utiHzado). 

VII) Oferta. 
El Centro de Investigación y Desarrollo Escolar Asociados, así como diversas 
instituciones brindan la oportunidad de terminar una carreta técnica, la 
Preparatoria o Secundaria dedicando menos horas al día para su estudio. Existen 
infinidad de instituciones que ofrecen este servicio en el Distrito Federal. 

VIII) Necesidades de la empresa a nivel académico: 
• Los maestros que laboren en nuestra Institución deberán pasar por una serie de 

exámenes de conocimientos, psicométricos y psicoproyectivos para ser seleccionados 
como profesores del área que se desee impartir. 

• Se requiere elaborar cursos de Formación Docente para los profesores que se 
encuentran laborando en la Institución. 

• Dichos cursos deberán ser reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social o alguna empresa que avale la capacitación de esta naturaleza. 

• Los maestros requieren de cursos de Formaci6n Docente en los cuales se les capacite 
en las nociones de enseñanza. 

• Los alumnos requieren de una introducción al sistema abierto para aumentar las 
posibilidades de éxito en las materias a cursar. 

• Los alumnos necesitan material para trabajar en casa, resúmenes y guías de las 
materias. 
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• Se requiere una evaluación continua dentro del aula del proceso de enseñanza -
aprendizaje. 

El anterior diagnóstico fue instrumentado con una batería aplicada desde la Dirección 
General del Centro IDEA - D, Direcciones escolares, maestros y alumnos de la 
institución. 

De éste, se obtuvieron los siguientes acuerdos: 

• Los maestros deberán pasar por un proceso de selección de personal docente. 

• Los maestros deberán asistir cada 6 ó 4 meses a cursos de Formación docente (con 
temas didácticos), avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

• Los maestros deberán ser evaluados cada mes por los alumnos de cada Institución 
afiliada a IDEA-D. 

• Los maestros elaborarán material escrito de las materias impartidas, tanto guías como 
resúmenes que permitan al alumno una mejor comprensión de los temas 
desarro"ados. 

• Los alumnos deberán tomar un curso propedéutico que contenga las bases para 
iniciar la Preparatoria Abierta (áreas humanidades, ciencias y matemáticas) . 

• Los alumnos tendrán un historial académico que, relacionado con las evaluaciones del 
profesor, proporcionará mayores detalles del trabajo de este último. 

A partir de lo anterior, se generó el proyecto principal de la formación de un área 
académica, la cual estuvo a mi cargo y que se tratará con detalle más adelante. Esta área 
tendría como objetivo el mejorar la calidad educativa en las instituciones educativas 
afiliadas al Centro. 
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. ENFOQUES DlDAcTlCOS EN LA EDUCACiÓN. (MARCO TEÓRICO) 

Considerando que el Centro IDEA-D busca la excelencia en el ámbito educativo, 
es necesario expicar cuáles fueron las bases teóricas sobre las cuales se trabajó en la 
búsqueda de esta excelencia. 

El proceso de formación de los trabajadores de la educación actual se imparte a 
través de diferentes instituciones, cada una de ellas tiene un sustento teórico en el cual 
basa sus planes y programas de estudio. 

Los enfoques que existen acerca de la formación docente han aumentado a 
medida que pasa el tiempo. Entre estos enfoques se encuentran los de la didáctica, 
mismos que son el eje de nuestro trabajo. 

Es conveniente aclarar que en este marco teórico haremos referencia a momentos 
(tiempos en que se (0), enfoques (específicos de algunos autores) y tendencias (en 
cuanto al contexto vivido por un autor). En el primer caso hablaremos específicamente de 
momentos de la formación docente; en el segundo, de enfoques tanto de formación 
docente como de didáctica Y en el tercero, sobre tendencias marcadas por diferentes 
autores sobre la formación docente. 

El proceso de F ormaci6n Docente responde en primer lugar al proyecto de política 
educativa de reformar y modernizar la educación. En los años 70's, en México, se 
pretendía establecer una relación entre formación escolar y necesidades de capacitación 
para el trabajo. 

Según Angel Diaz Barriga12
, existen tres momentos y tendencias en los programas 

de Formación Docente: 

El primer momento se dio a principios de los años 70's, en esta época se 
impartieron cursos de didáctica general con la idea de proporcionar nuevas técnicas a los 
profesores, con la finalidad de instrumentar el quehacer docente. 

Esta etapa tiende a las necesidades de la modernización educativa de la época, a 
una visión científico técnica, una incorporación de la tecnología educativa en el país, a 
una modernización de los objetivos de programa, Regando a mencionarse una 
ctasificaci6n de objetivos de aprendizaje. 

El segundo momento, abarca programas de carácter integral (especialización de la 
docencia). Se aborda la docencia desde una perspectiva sociológica, psicológica y 
pedagógica, sin embargo no hay una profudizaci6n de todos los aspectos relacionados 
con la educación. 

La tercer etapa es la creación de programas de posgrado (1975 a finales de la 
década), en este caso, maestrías en educación. 

Existen otras tendencias en torno a la formación docente: 

12 Díaz Barriga Angel, -Evolución de la Formacioo de la Pedagogía de los ProfClUeS Univ~ en 
México ( ] 970- ] 9&7), en Zarzar Cbarm, Carlos (Comp.) F 0I'IIIIadóe _ proJ'esores 1IIIiYenitarios, AaáIisis Y 

f'VaIuadóa" nprrirariaB. SEP. Nueva Imagen, Méx., 1988, pp. 27 - 46. 
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En primer lugar tenernos la Perspectiva "clásica tecnificada"13, de la cual habla 
el Congreso Nacional de Investigación Educativa, que propone una tecnificación del 
trabajo docente, sin desligarla de la definición clásica del rol como maestro. En este caso 
se incrementa la sistematización de la enseftanza para obtener mejores resultados en el 
aprendizaje. 

En segundo lugar, la Perspectiva tecnológica radical que cuestiona el 
centrafismo del rol docente y se propone como eje del predominio de los sistemas 
instruccionales, aprovecha las investigaciones hechas en relación al ámbito educativo, 
pero da mayor peso a la planeación, organización, a los sistemas curriculares, al 
desarroUo de la instrucción programada y de medios audiovisuales. Tanto la primera como 
la segunda. provienen de una corriente conductista 

Existe también la Perspectiva institucional y psico - social, basada también en la 
psicotogía social, en la sociología funcionalista, en la teoría general de sistemas, en la 
psicologia social y psicología clinica. Esta perspectiva pretende favorecer la socialización 
permitiendo al colectivo clase instituir su propia organización y haciéndoles tomar 
conciencia de las coherencias sociales e institucionales que condicionan su aprendizaje. 

La Perspectiva institucional ha adoptado cIversas tendencias: tendencia 
autoritaria, en la que los docentes proponen los modelos institucionales a seguir; la 
tendencia Freinet, que busca líberar e individualizar la autoformación.; y, la tendencia 
Ubertaria, en la que el docente se convierte en -consultante- del grupo de formación". 

La Perspectiva de la crftica ideológica busca reaizar análisis criticos de las 
prácticas habituales de formación y de sus supuestos teóricos. Esta perspectiva intenta 
evidenciar cómo operan las determinaciones sociales sobre el fenómeno educativo. 
Entrelaza los intereses históricos, los proyectos políticos Y las concepciones fiosóficas 
con los planteamientos educativos. 14 

Por otro lado, Luis González Martinez, citado en el libro de Uribe Ortega, habla de 
las actuales tendencias en educación para la formación de docentes y menciona: 15 

1. Formación de los docentes en un contexto de relativismo y subjetividad. Se 
refiere a preparar las condiciones para la formación de los docentes, 
considerando que el conocimiento es relativo (no hay una verdad absoluta) y no 
es completamente absoluto. Para lograrlo se debe expicitar desde qué marco 
de referencia se accede al conocimiento; justificar la opción de acceso al 
conocimiento; argumentar nuestra opción como válida; y aportar evidencias en 
relación a lo que afirmamos. 

2. Formación de docentes para el cambio a una enseñanza con base en 
procesos. Esto se refiere a poner más énfasis en los procesos Y no en los 
contenidos. Implica formar docentes para que cambien la idea de que existe "'a 
metodología- y acepten que existen tantas metodologías como 
intencionalidades educativas. En este sentido, ef docente debe buscar el para 

\3 Según el Cmgreao NaciooaJ de lnv~gaciOO Educativa. Vol. 1. 1981 . México.. 
14 Ídem. ~ 215 - 225 
15 lJnbe Ortega, Martha Magali (Comp.). Memoria. 11 Encuentro lnI.emaciooal dwe la F~ Docente. 
Retos para d S. XXI. UNAM. Méxioo. 1997. Pág>. 40 - 46. 



30 

qué del uso de alguna técnica o recurso didáctico, si un contenido nos llevará a 
analizar, evaluar, criticar o comparar. Esto permite utilizar los procesos como 
herramientas para optimizar el sistema educativo. 

3. Formación de docentes investigadores. Implica obtener maestros con una 
mentalidad dispuesta a aprender nuevas modafidades de indagación con el fin 
de profunázar más en su objeto de estudio, a saber, la educación. 

4. Formación de docentes Y recuperación de la práctica como estrategia 
curricular. Se trata de que el docente utice la práctica como herramienta que 
se desarrolla a partir de la critica del modek> técnico de la educación. La meta 
es legar a una reflexión de la práctica para comprendet1a y posteriormente 
perfeccionarla. Permite al maestro realizar un proceso de mejoramiento de su 
práctica y de profesionaflZación de su quehacer docente. 

Existen otras terminologías y modelos de formación docente tales como los que 
menciona Marcef Lesne 16: 

a. Tipo lransmitivo de orientación normativa. Este modelo se refiere a la 
transmisión e interiorización de las normas establecidas por los formadores. 

b. TIpo iniciativo con orientación personal. En este caso, el formador es un 
recurso más para aquél que se forma. Este tipo puede vincularse con las 
ensefianzas de C. Rogers cuando habla de una enseiianza centrada en el 
alumno. En este caso, el alumno es invitado a reftexionar sobre su propio 
progreso. 

c. Tipo apropiativo centrado en la inserción social. En este caso, el 
formador es un mediador entre el que se forma y la vida profesional. Esto 
quiere decir que el alumno desanola las capacidades para ejercer una 
profesión. 

Giles Ferry habla de otros modelos de formación, que investigó aproximadamente 
en los anos 70.: 17 

1. Modelo Carismático. Este modelo se centra en el maestro como función 
educativa, quien gracias a su carisma (don) viene a ser el modelo a seguir. 

2. Modelo de Ajuste: Éste, se centra en el conocimiento del alumno. En este 
caso, el maestro "ajusta" su intervención a las necesidades y posibilidades del 
alumno. 

3. Modelo de Uberación. Este modelo se centra en la relación maestro -
alumno. El maestro ayuda a alumno a liberarse de los obstáculos que pueden 
impedir su aprendizaje, incluso, los que ~ mismo ha creado 

16 Ferry. Gilles, ~ _la fonaIIdóa. Fonnación _ fOlWllllons. Serie Los Doc.:umemos 6, Facultad 
de F ilosofia y Letras - tTBA,. Ediciones Novedades educativas, Buenos ain:s.. A r=nh.... 1997. pp. 59~ l. 17 . . "·5 ..... • .... , 

Jdem. pp. 62 - 73. 
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Posterior a eIo realizó más investigaciones en las que legó a la condusión de que 
existían tres modelos ciferentes a los anteriores: 

Modelo de las adquisiciones: Este modelo exige al maestro que domine los 
conocimientos que transmitirá, así como los conocimientos en la disciplina; además de 
ello, deberá saber transmitir esos conocimientos de tal modo que los alumnos puedan 
apropiarse de los conocimientos. 

Modelo del proceso: En este caso, los conocimientos deben integrarse a la 
personalidad del docente. No solamente tendrá que dominar los conocimientos, sino 
deberá dañes un tono de su personalidad. Así, el docente podrá vivir experiencias que le 
permitan ampliar su visión de la realidad y adquirir su madurez plena De este modo se 
podrán adqUirir los conocimientos que se necesitan. 

El tercer modelo es integrador de los dos anteriores y habla de la singularidad de 
las distintas situaciones. El docente deberá enfrentarse a una realidad compleja, analizar 
la situación vivida, analizar las prácticas a apicar y de esta manera podrá hacer las 
adquisiciones convenientes y buscar las experiencias de aprendizaje adecuadas. 

Además de los anteriores, existen los enfoques que menciona Matrlarita Pansza 18 

en tomo a la <idáctica (no propiamente de formación docente) y sobre los cuales quiero 
profundizar un poco más, dado que dentro del Centro IDEA-D fueron considerados los 
más adecuados para dar a conocer el proyecto de Formación Docente encontrado en el 
programa académico de la Institución. Cabe aclarar que a pesar de no ser lo mismo 
Formación Docente que Didáctica, estos enfoques se tomaron como base para la 
realización de los cursos para maestros. 

En algunas ocasiones nos topamos con diferentes conceptos de lo que es la 
didáctica. Primero se mencionó como un cuerpo de doctrina prescriptivo, después, para 
algunos autores fue un arte, para otros, una técnica, ciencia, disciplina o metodología; 
algunos excluyeron los fines y objetivos de la educación y se enfocaron en decir que era 
guía para el proceso de aprendizaje; algunos otros la conciben como una disciplina que 
brinda al docente los medios necesarios para manejar mejor el aprendizaje del alumno. 

La cidáctica es un área de conocimiento, un conjunto de principios Y normas de 
orientación de una práctica, por lo tanto no es una ciencia en sí misma. 

El docente debe "acomodar" su sistema de ensefianza con fines ya estipulados, no 
puede hacerlo de otro modo. 

En diversas ocasiones, el docente ha tratado de mejorar la situación, 
implementando algunas adaptaciones a la reaidad áulica y muchas veces se logró un 
cambio en el rendimiento, pero no cambio el verdadero aprendizaje, ni el rol maestro -
alumno. 

Para que exista cambio deben verse las bases del aprendizaje y así originar un 
cambio de actitudes. Esto consiste en una relación maestro - alumno distinta, en donde 
participan tanto el docente como el alumno, separándose de la pasividad en la cual se ha 
estado mucho tiempo; esto viene a ser una nueva propuesta didáctica y se observa que 

18 Pamz.a, Margarita, et. al. F t_ ,"wióD de la DWádka, Gemica, 8'. Ed, ]998 TOOK>] Y n 



32 

es necesario movilizar los cuadros docentes al comprometer tanto al maestro como al 
alumno a un proyecto educativo, es decir, este binomio es el principal protagonista de la 
educación. 

Los fines de la educación van de la mano con los fines sociales; sin embargo, los 
contenidos no representan verdaderamente el conocimiento sobre la realidad. 

La evaluación para la mayoría de los docentes, es la forma en que se verifica 
cuánto ha aprendido el alumno. 

La didáctica es muy dependiente de los modelos y necesidades de los países 
imperialistas centrales, y en nuestra sociedad, casi siempre se impone -lo que se quiere 
impone"'. 

El aparato educativo trata de verificar el grado de domesticación adquirido por el 
alumno y determinar el grado de obediencia desarrollado. La dependencia y esta 
verificación ayudan a la producción de un hombre enajenado, producto de una sociedad 
capitalista. 

En la nueva propuesta didáctica se trata la autoridad desde otra perspectiva, 
desapareciendo el autoritarismo. Los docentes tendrán la función de defender las 
reivindicaciones del proceso de enseFlanza - aprendizaje, así como los métodos y 
técnicas de ensef\anza que se reaficen, tomando en cuenta el interés de los alumnos. 
Asimismo, promover y participar en la redefinición del rol docente; las actitudes cambiarán 
conforme a la personalidad y la reacción de todos los ámbitos en donde se desarrolle el 
sujeto. 

8 cambio se observará al tener alumnos creadores y experimentadores de 
distintas propuestas enfocadas a la superación de propuestas anteriores. 

La función de la didáctica en general, ha sido como guía de orientación para 
producir el aprencizaje; es decir, medio para hacer eficaz la enseñanza y lograr mayores 
rendimientos o beneficios con implementación de técnicas; se dedica a usar 
investigaciones de otras dísciplinas sin tener la suya y adecua instrumentos para el 
proceso de enset\anza - aprendizaje. 

Esta función se atribuye a la dependencia de los países más desarronados 
(ideologia dominante), a la inadecuación de los instrumentos a las necesidades reales, 
falta de limitación de su objeto de estudio, falta de sistematización en la educación, que el 
profesor no forma parte del equipo de trabajo, desconocimiento de los fines educativos, 
entre otros aspectos. 

De todo ala se pueden identificar 3 tipos de didáctica: la que se basa en el 
autoritarismo, verbalismo, verticalismo, etc. (tradicional); la que se fundamenta en el 
activismo (tecnocrática) y la que se apoya en la reflexión y la retación teoría-práctica 
(crítica). 
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DIDÁCTICA TRADICIONAL: 

La educación es un concepto que puede ser definido en muchas formas, algunos 
la han tomado como una simple transmisión de conocimientos; otros, como la formación 
de la personaidad, como medio para desarrollar facultades, dirigir a una persona, 
desarroHar o perfeccionar una función, enseñar los buenos USOS- de urbanidad, facilitar la 
construcción de conocimiento, entre otras. 

Hace aprOximadamente 30 afios los docentes tenían que levar una práctica 
educativa basada en el cambio de la conducta de los alumnos, respaldándola en las 
teonas de PavIov, Watson, Thomdike, Hull y Skinner, los Ramados teóricos de estímulo -
respuesta o asociacionistas y conductistas. 

La escuela tradicional se fundamenta en las teonas de estos asociacionistas y 
conductistas. EIos opinan que el aprendizaje produce cambios observables de conducta y 
está determinado en gran parte por el ambiente. 

Pavtov habló de los reflejos incondicionados y concicionados. Los primeros se 
refieren a las conductas innatas. Los segundos a las conductas aprendidas, esto es, 
cuando un estímulo y su respuesta se producen en cortos intervalos, de modo que se 
asocian hasta obtener la respuesta automática después de generar el estímulo. La 
respuesta está relacionada con la recompensa y la experiencia es agradable. 

Thomcike, sobre la ley del ejercicio, es decir, sobre el ensayo y error (repetición 
frecuente de las conductas hasta perfeccionarlas). En este caso, el sujeto tiene una 
participación activa en el aprendizaje, puesto que debe hacer lo que se espera de él. 

La teona de Thorndike, Ramada conexionista seilala que los hombres aprendemos 
por medio de la repetición, si la conexión entre el estímulo y respuesta se repite, la 
respuesta se fortalece; si la conexión entre estímulo y la respuesta no se realiza, la 
respuesta se debita. 

Watson habló del aprendizaje y conductas adaptativas, mencionando la 
importancia de adaptarse al medio ambiente. En este caso, el sujeto va adquiriendo 
diversas dificultades a lo largo del camino a su adaptación, de tal modo que él dé siempre 
la respuesta esperada, yendo de lo simple a lo complejo. AJ obtener lo anterior, el sujeto 
debe enterarse de que acertó para seguir adelante 

Los psicók>gos conductistas, encabezados por Skinner, tienen un punto de vista 
objetivo en cuanto al aprendizaje, con base en que este último es el resultado de un 
cambio observable en la conducta y se modifica por las condiciones del ambiente. 

A Skinner le interesó el análisis del aprencjzaje verbal, la preparación de palomas 
para guiar proyectiles, las máquinas de enseñar y el control de la conducta mediante el 
refuerzo programado. Su objetivo fue el análisis funcional de la conducta. 

Skinner distinguió entre las respuestas producidas directamente ante la 
estimulación y las emitidas por el organismo en ausencia de cualquier estimulación 
externa aparente. 
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Diferenció: 
-Moldeamiento: entrenamiento de los organismos. 

-Conducta supersticiosa: Conductas que reaizan k>s animales, y que son semejantes a 
las conductas humanas. 

-Programas de refuerzo: La conexión entre la respuesta y el refuerzo en la mayor parte 
del trabajo operante es una relación temporal 

-Conducta verbal: Conducta cuyo refuerzo se meáatiza por otro organismo que ha sido 
específicamente concicionado para mediatizar esos refuerzos 

Skinner observó que para desarrollar Programas de enseñanza, el maestro tenía 
que empezar por definir claramente metas que luego se desglosaban en objetivos de 
conducta cuyo rendimiento sería verificado posteriormente. 

La enseñanza programada tiene dos referencias: a) una forma general de 
planificar e impartir la instrucción y b) un producto particular, un texto, una actividad, etc. 

Cuando se programan las lecciones, se presenta el contenido en partes pequeñas, 
se requiere de una respuesta para cada parte y se proporciona de inmediato la 
retroalimentación, de modo que se aprenda perfectamente cada elemento. 

El aprendizaje programado exige una preparación cuidadosa por parte del maestro 
y la involucración activa por parte del alumno. 

Dentro det aprendizaje programado se presenta una secuencia lógica de 
información, el estuciante da una respuesta para cada unidad, obtiene un conocimiento 
inmediato sobre lo correcto def resultado, dado que los programas están dirigidos a que el 
estudiante actúe en una forma muy específica. 

La ensefianza está en función de 4 aspectos: los objetivos, la determinación de 
los puntos de partida, el alumno yel control 

El fin de los estudios de Skinner es el control de la conducta en la. sociedad, siendo 
el educador un apoyo y una ayuda. 

Dentro det conductismo surge la llamada conducta operante, en la cual se 
pretende ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente 
mediante el reforzamiento, máxima flexibilidad y adaptabilidad. 

En el condicionamiento operante, una conducta cambia conforme el sujeto 
interacciona con su ambiente. 

Los componentes de la teoría conductista y condicionamiento operante son: 
estímulo, respuesta y reforzamiento 

8 estimulo se denomina como señal que provoque una respuesta. La respuesta 
es una conducta emitida por el sujeto. Existe además el estimulo discrimínativo que 
ofrece el ambiente para asegurar que se repita una conducta (reforzadores). 
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B reforzamiento es el estímulo que garantiza que se dará una conducta, es decir, 
favorece ei aprendizaje. Existen reforzamientos positivos y negativos. 

El reforzamiento positivo existe cuando se aplica a una situación para que 
aumente una conducta; garantiza o asegura que se dé la conducta: incrementa la 
probabilidad de una respuesta. 

El reforza miento negativo decrementa la probabilidad de una respuesta. de modo 
que se extinga la conducta. 

La escuela tradicional, basada en estas teorias, se puede caracterizar en la 
siguiente forma: 

B aprendizaje es concebido como un retener y repetir, es decir, transmisión de 
conocimientos estáticos; los objetivos están basados en conductas observables; los 
contenidos de enseñanza se dan únicamente por parte del maestro, en una relación 
verticalista, verbalista, depen<iente y memorística. 

Como se observa, tradicionalmente -ensei\ar" era un proceso de transmisión y 
-aprender", un proceso de recepción que se daba entre maestro y alumno. las personas 
manifestaban su aprendizaje al adquirir una destreza que no poseian, es dectr, cuando 
lograban una actitud nueva que se concebía como un nuevo conocimiento. 

En esta forma, el afumno sólo cumplía con las actividades que el maestro le 
imponía, memorizaba la información necesaria para pruebas o exámenes, no reflexionaba 
sobre los conterúdos del texto y por lo tanto no había integración de los elementos 
-aprendidos-o 

Por otro lado, los conductistas no set\alan la problemática existente en el 
aprendizaje acerca de la inteligencia y personaidad indvidual; sin embargo, al hablar de 
motivación, señalaron los deseos en términos de variaciones fisiológicas (hambre, frío. 
miedo, ansiedad). Reconocieron que el refuerzo sólo seria eficaz si el educando percibía 
la recompensa como tal, es decir, que el refuerzo realmente satisfacía un deseo. 

La escuela traOOona/ se ha venido desarrolando con una serie de logros y 
limitaciones: 

LOGROS UMITACIONES 
Objetividad para la observación No todas las conductas pueden ser 

obsefvabIes 
Adaptación al medo ambiente Es mecanicista y reduccionista 
¡Aprendizaje formador de conductas Es manipuladora 
Trabajo a través de estímulos Los contenidos son estáticos. no permiten la 

reftexión 
Da un marco de referencia en reiación a las Señala conductas mecias de niño, pero no 
conductas de un hombre de todos los sectores (ruraf y urbano). sino 

de uno solo 
Se preocupa por el mecanismo fisiológico No admite más emociones que el miedo, el 

amor y la ira 
La práctica como medio de aprendizaje No sólo debe haber práctica. sino también 
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bases teóricas 
Existe control del grupo El grupo es un ente irreflexivo y receptor 
Control en los contenidos de enseñanza Los contenidos de enset\anza se dan por el 

maestro en una retación vertícalista, 
verbalista, ~ dente y memorística 

Anteriormente se obsetvaron los fundamentos teóricos de la escuela tradicional, 
ahora, lo que interesa es caracterizarla en relación con los otros dos tipos de didácticas. 
Cabe adarar que esto no pretende decir que una cidáctica es mejor que la otra, sino que 
son diferentes y que se pueden utilizar según el contexto a que se haga referencia en el 
proceso de enseñanza.aprendizaje. Para esta caracterización, haré uso de referencias de 
otros autores que hablan sobre aspectos relacionados con el tema. 

Para la c:tidáctica tradicional, como dice Baudelot - Establet19
, en acuerdo con 

Bordieu - Passeron, el proceso de enseñanz~aprencizaje es la reproducción de la 
ideología dominante, en la cua, el salón de clases es una imitación de la sociedad en la 
que el docente es el ·opresor" y los educandos \os ·oprimidos-.20

. En este proceso se 
concibe a la realidad como un proceso dado, algo hecho, sin transformación. 

El proceso de ensei\anza - aprendizaje se percibe en una práctica bancaria de la 
educación, es decir, en la que el educando no se forma. se informa, acumulando los 
conocimientos en su mente. 

Desde esta perspectiva, la educación es una práctica domesticadora en la que no 
importa que \os educadores tengan conciencia de su realidad o no, tiene como 
connotación central la dimensión manipuladora en las relaciones entre educadores y 
educandos, en los que \os segundos son los objetos pasivos de la acción de los primeros. 

La percepción parciatizada de la realidad roba a hombre la posibiidad de una 
acción auténtica sobre eIa. 

La enseñanza en este sentido es un acto de transferencia domesticadora del 
conocimiento en la que no es necesario problematizar, dado que se aceptan soluciones 
autoritarias a todos los problemas que se presenten en el aula y fuera de ella. La 
enseñanza or9na la manipulación del indMduo. 

El aprenázaje en la didáctica tradiciona se toma como un proceso de repetición 
de lo dicho por el docente, es decir, se marca un memorismo radical por medio del cual 
los alumnos son capaces de realizar las actividades que se marquen en los contenidos 
del programa tal como lo marca el mismo. 

Con eUo, nos damos cuenta de que el aumno es concebido como una tábula rasa 
que no tiene conocimientos y que, por lo tanto, hay que lenar10 de eles. 

La relación maestro - alumno que se establece en este tipo de didáctica es 
vertical, es decir, del sujeto al objeto. El sujeto es el docente y el objeto es el alumno. El 
primero es activo y el segundo es pasivo. 

19 Baudelot _ E.~ La.E.w.da C ...... id •• México, Siglo XXI, ]975. 
20 Bourdeu -Pa.~ La Rrproclon:iótl, Barcelona, Laia. 1977. 
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El educador se enfrenta a los educandos como su antinomia necesaria, reconoce 
la razón de su existencia en la absolutización de la ignorancia de estos últimos. Los 
educandos, alienados a su vez, a la manera det esdavo, reconocen en su ignorancia la 
razón de la existencia del educador. 

El docente debe cumplir un marco legal establecido en el reglamento, cumplir con 
un horario y guardar disciplina, entre otras cosas; al alumno se le exige puntualidad, 
disciplina y sujeción a las pautas reglamentarias, satisfacer requisitos de ingreso y egreso. 

El profesor tiene la ideología de ser un maestro que regula la práctica docente, su 
actividad ha sido promovida por la sociedad. La labor del docente es un conjunto de 
institucionalizaciones en el aula. El papel del maestro es ensefíar y el del alumno, 
aprender, pero es un aprendizaje que parte de la mernolización y repetición. 

El profesor ejerce un poder que es otorgado por la sociedad Y éste es aceptado 
por él al exigir sumisión del alumno. La enajenación del hombre es utizada para su 
disciplina y la escuela forma parte de los mecanismos de enajenación para seguir 
dominando. 

El profesor transmite sus conocimientos y no se considera a la teoría en 
vinculación con la práctica, sino que esta última queda para el futuro y a la iniciativa del 
alumno. 

En la enseñanza existe el vínculo de dependencia del alumno hacia el maestro y 
no se logra en el primero la reftexión crítica. 

Los requisitos de que se hablan son objetivos que deben cumplir los educandos 
para su ingreso o egreso de las instituciones educativas. 

Dichos objetivos son más que nada observables, cuantificables, medibles, 
verificables. El área que se maneja en este caso es la psicomotriz, y de eRo, la 
percepción, preparación, respuesta, mecanización y respuesta compleja 

La percepción alude a los sentidos (ver, oír, tocar, olfatear, gustar). La preparación 
tiene que ver con la observación, participación, colaboración, imitación, etc. La respuesta 
se relaciona con actividades concretas como escribir, explicar, leer, etc. 

La mecanización cita a la manipulación en acciones tales como: conducir, 
practicar, repetir, ejecutar, etc. 

Y, la respuesta compleja son acciones concretas pero con cierto grado de 
dificultad: manejar, reparar, acondicionar, etc. 

La pianeación de la didáctica tradicional se reaiza con base en este tipo de 
objetivos, es decir, desde la perspectiva del docente, ya que es él quien debe observar las 
respuestas de sus alumnos para que éstos puedan acrecitar el curso que se planeó. Los 
contenidos, por lo tanto, no van de acuerdo con la reaidad del alumno. 
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8 curriculo (plan de estudios) es una lista de materias, asignaturas o temas que 
delimitan el contenido de la enseñanza y del aprendizaje en las instituciones escolares; 
esto destaca la transmisión de conocimientos como función primordial de las escuelas. 

En este plano, evaluar el proceso de enseñanza - aprendizaje no interesa, puesto 
que como ya está todo dado y no existe -nada- que el docente -no sepa-, lo único 
importante es verificar si el alumno está cumpiendo con los requisitos que antes 
mencionamos. 

Los alumnos egresados de una escuela con expectativas tradicionales son 
capaces de ejercer diversas actividades dentro de un contexto productivo, dado que se 
han domesticado para eRo. 

mOÁcnCATECNocRAncA 

La didáctica tecnocrática se encuentra ubicada en el plano de la tecnología 
educativa. 

La tecnoIogia educativa es un hecho con repercusiones importantes en la 
educación superior. 

Se debe situar concerniente al proceso de modernización relacionándola con el 
sistema social. 

La tecnología educativa no sólo es el manejo de las máquinas de la enseñanza, 
sino una corriente nueva en educación, corriente adoptada en diferentes ámbitos y 
niveles. 

La tecnología educativa es el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y 
acompaliantes de conocimiento práctico, para cisel\ar, meóf" y manejar colegios como 
sistemas educacionales. Es la aplicación de un enfoque científico y sistemático con la 
información concomitante al mejoramiento de la educación. Es la aplicación práctica de 
procedimientos organizados con un enfoque de sistemas para resolver el problema del 
sistema educativo, con el objetivo de optimizar la operación de núsmo. 

Considerando que la educación responde a las necesidades del sistema 
productivo con la transferencia del modelo empresarial a la escuela, el maestro cambia su 
imagen de trabajador carente de técnica yespec:iaización por la de técnico diseliador de 
experiencias de aprendizaje. 

La tecnología educativa, al igual que la didáctica tradicional se basa en las teorías 
conductistas, pero a titerencia de esta última, aquéla se ha desarrolado en la siguiente 
forma: 

En la primer etapa se observa la preocupación por los medios de enseli a nza , su 
diseño y metodok>gia; constituye la etapa que consideramos como técnica instrumental. 
En esta etapa la mira está enfocada en cómo mejorar la construcción por medio de la 
búsqueda del método correcto. 
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La segunda etapa la consideramos como de sistematización de la enseñanza; e! 
énfasis está dado por el desarrolo de la problemática de los objetivos, la evaluación de la 
ensei\anza y la planeaci6n educativa. 

Es evidente que toda la etapa anterior, al preocuparse solamente de cómo 
enselíar, dejaba de lado eiementos primordiales, como son los objetivos y los contenidos 
de la enseñanza. Se parte de una fundamentación lógica de que los objetivos por 
alcanzar deberlan ser considerados antes de! disei\o de medios Y currículum. 

Estos objetivos se relacionan con el área afectiva del ' hombre y se refieren a la 
recepción, la respuesta, valoración, organización y caracterización. 

Se desarrolan los contenidos por medo de la descomposición del aprendizaje 
académico en pequei\os aprencizajes llamados objetivos conductuales. 

Hoy en día nos encontramos en la tercer etapa, la que se denomina sistemática. 
En esa etapa se trabaja en la elaboración de modelos de enseñanza que pretenden 
alcanzar métodos eficaces y más eficientes de lograr los objetivos educacionales 
propuestos. Se preparan sistemas más generales, pues toma en cuenta desde e! 
curriculum y el desarrolo de medios, hasta los objetivos. 

Proiferan los especialistas en objetivos, en evaluación, en audiovisuales, en 
planeación de la enseñanza, en la elaboración de proyectos, etc .. Desde e! enfoque de 
sistema se comienza a trazar diagramas de flujo con el fin de demostrar las relaciones 
existentes entre la evaluación de necesidades, objetivos, cometidos, funciones y tareas. 
También se escribe acerca de las relaciones entre entradas, procesos, salidas y 
resultados. 

La tecnologia educativa se fundamenta en tres ejes teóricos: 

1. - La psicok>gía de aprendizaje de corte conductista y algunos elementos cognoscitivista 

2. - La teona de la comunicación, formada por el desarroIo tecnológico de los nuevos 
meáos de comunicación 

3.- 8 enfoque de sistemas, extraído de la ingenieria y la administración industrial 

Lo que el ciscurso de la -T ecnologla educativa- ofrece a los docentes Y expertos Y 
expresa en un mensaje manifiesto, a reserva de analizar lo latente es: 

-La posibiidad de tomar eficiente su trabajo medante la sistematización Y control 
def proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del uso racional de un conjunto de 
criterios y proceámientos técnicos. 

-La optimización de procesos para e! logro eficaz de aprendizajes (productos). 

-La neutralidad ideológica de sus fundamentos teóricos y procedimientos técnicos 
que son fácilmente transferibles a cualquier situación educativa por compleja que esta 
sea. 
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-La posibilidad de eliminar la dificultad en el aprendizaje de algunos contenidos 
científicos con el hecho de usar adecuadamente los modelos sistemáticos de aprendizaje. 

Dentro de la didáctica tecnocrática también se encuentran los conceptos que antes 
analizamos en la dídáctica tradicional. 

La educación es concebida como la dirección del aprencizaje a través de métodos, 
técnicas y procesos en la acción. Eficacia en la enseñanza. Modificación de la conducta. 
Toma en cuenta las posibilidades individuales. 

La ensefíanza es el proceso que promueve en forma intencionada y sistemática el 
proceso de aprenázaje en el alumno. 

S aprendizaje se reaiza por diversos agentes que provocan en el indMduo 
experiencias significativas que producen un cambio más o menos permanente (técnicas). 

S papel de la escuela es proporcionar et apren<iz.aje de la persona en una forma 
sistemática, poner al alcance de los alumnos experiencias significativas que lo Heven a 
cambtos favorables en su conducta. 

El hombre es considerado como un sujeto social que ha planteado ciertas 
aspiraciones y modelos sociales de conducta y presenta un desfasamiento entre sus 
aspiraciones y el contenido que pueda alcanzar. Actúa sobre un contenido y va cubriendo 
sus objetivos. 

Se dice que el alumno se somete a la tecnologia para ser manejado; la tecnología 
es el medo para que el sujeto capte la realidad objetiva. Existe también el aprendizaje 
grupal, en donde el profesor y el alumno realizan un juego <fidáctico donde ambos forman 
parte de un equipo y realizan una acción conjunta. 

Entre el maestro y alumno debe haber interacción y transmisK>n de conocimientos, 
sin que exista el autoritarismo. Aquí las ideologías también tienen un papel importante, las 
nociones del sistema dominante se difunden en la escuela. 

En muchas ocasiones el docente ha tratado de mejorar la situación implementando 
algunas adaptaciones a la reaidad áulica y muchas veces se ha logrado un cambio en el 
rendimiento, pero no cambió el verdadero aprendizaje, ni el rol maestro - alumno. 

Para que exista cambio deben verse las bases del aprenciz.aje y así originar un 
cambio de actitudes. Esto consiste en una relación maestro - alumno, en donde participan 
ambos, separándose de la pasividad en la cual se encontraban en la c:idáctica tradicional. 

Para obtener un vínculo de cooperación maestro - alumno se debe de romper con 
el vínculo de dependencia, para lo cual se debe instar a los alumnos a cambiar su rol a 
través de acciones conducentes. El trabajo grupal debe propiciar aprendizajes integrales, 
la información, emoción y producción se generan al unísono 

El profesor planifica para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, estableciendo 
el nivel de complejidad y tipo de comportamiento que el estuciante tiene que cubrir. 
Planifica y enseña a partir de un contenido concreto. A pesar de efIo, ya no interesa tanto 
que el profesor conozca los contenidos, sino las técnicas que habrá de utilizar en el grupo. 
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La estructura de las reglas para la previsión de la acción educativa en la 
ensetlanza se menciona en fases: 

1. - Planeación general y se refiere a: 
a) Definir objetivos de enseñanza. 
b) Conocimiento cientifico básico y fundamental, dividiendo las técnicas en 

precientíficas y científicas. 
e) Selección de medios para lograr el objetivo. 
d) Planificación de cada acto particular (la planificación también se refiere a la de 

estrategias, contando con recursos materiales y ambientales que traduzcan la lógica del 
contenido a las representaciones intencionales a con<iciones operativas en el ámbito 
escolar). 

2.- Educación teórica y concreción tecnológica (conocimiento preciso de la reaidad). 

3.- Planificación para el desarrolo de la acción inmeciata. 

4.- Evaluación. 

La acreditación consiste en la medición y valoración ~ aprendizaje. La medición 
es la cuantificación, es decir reconocimiento de los cambios de conducta que se pueden 
medir. La valoración se refiere a aquellas conductas del aprenc:izaje que no se pueden 
medir. 

La evaluación es un conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar y 
valorar los logros alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
con respecto a los objetivos planeados en los programas de estudio. 

Evaluar es juzgar. El profesor es el responsable de que se logren los objetivos. 
Para evaluar, se debe valorar la relación maestro - alumno para lograr \os objetivos. 

En la didáctica tecnocrática existe el Hamado ciclo de evaluación que conUeva los 
siguientes pasos: 

1. - Delimitar lo que se va a evaluar. 
2.- Explorar el apren<izaje, utilizando diferentes instrumentos. 
3.- Concentrar datos e informes. 
4.- Valorarlos (evaluarlos). 
5.- Elaborar hipótesis de porqué se dio este resultado. A partir de eRa replantear el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Los resultados son observables, pero se eligieron de antemano, es decir, el 
docente sabe qué reacción debe tener el alumno antes de que se le presente el 
programa. 

Las ventajas que se pueden mencionar en el enfoque tecnocrático son: 

1.- Genera técnicas pedagógicas que motiven al alumno, partiendo del proceso científico. 
2.- Lo cientifico genera lo válido. 
3.- Necesidad de colaboración entre el técnico y el científico como beneficiarios mutuos. 



4.- Logro de objetivos. 
5.- Se espera cambio de conducta en el individuo. 
6.- Todo el grupo lega a una misma conducta 
7.- Medición de las nuevas conductas observables pero premedtadas. 
8.- Los objetivos están determinados. 
9.- Se juzga de manera individual. 
10. - Se revisan productos. 
11 .- Utiliza recursos didácticos (métodos audibles, visuales y auciovisuales). 

DlDACTICA CRiTIcA 
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Partiendo de las bases del conductismo, algunos teóricos señalan a la educación 
tradicional como un sistema cerrado, en el cual el contenido, los objetivos, estrategias de 
aprendizaje están predeterminados, existe una minima interacción entre los actores, que 
está controiada por reforzadores que aumentan o extinguen una conducta. 

En este caso lo que se evalúa no es el proceso de enseftanza - apren<izaje, sino 
los objetivos de comportamiento que se han cumpido hasta un cierto tiempo. 

Los objetivos de comportamiento se refieren a aquelo que es inmediato y 
demostrable, definen normas de ejecución y la conducta se categoriza como aceptable o 
no aceptable. 

Dado que en ningún momento se habla de las posibidades del educando, de sus 
intereses, personalidad, etc., sino sólo se habla de los contenidos que debe cubrir, surgen 
nuevas teorías que buscan lenar esos -vacíos· que tiene la educación. 

Desde estos nuevos enfoques de ensei\anza se ha buscado relacionar al 
individuo con su realidad, concibiendo ésta no ya como un hecho dado, sino como una 
totalidad que se re6aciona con la ideoIogia, la fiIosofia, la cultura. la educación, la moral, 
etc., y que se está dando Y se encuentra en constante transformación. 

¡.J analizar esta perspectiva de la realidad, los teóricos de la educación se han 
dado cuenta que los planes y programas de estudio no se pueden establecer sin tomar en 
cuenta el contexto de los educandos. 

Iniciaremos con Margarita Pansza quien, en su ibro Fundamentación de la 
didáctica, menciona la necesariedad de someter la práctica educativa a una continua 
reflexión; así, se busca un conocimiento -más verdadero·; en este sentido, más científico, 
·construyendo un conocimiento rectificado, tibre de errores, más aproximado a la realidad 
( ... ) transformada por el mismo quehacer científico-.21 

pansza considera que la educación no debe situarse únicamente como un 
conjunto de técnicas que aseguren la transmisión de un conocimiento; sino que requiere 
de la reiación teoría - condiciones sociales, económicas y poIiticas, pues estas últimas 
influyen en la reaidad del educando. Es decir, se debe integrar la teoría, la investigación y 
la práctica como unidad indisoluble para la construcción del conocimiento. 

11 P3nsza. U~~ . 
. • ...-6"' • ...., op. CJl PA2. 
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En esta didáctica se considera a la escuela como un -centro de contradicciones 
psicológicas, económicas y políticas. ( ... ) El análisis del poder lleva al docente al 
cuestionamiento de su propia autoridad y conduce a alguna forma de autogestión que se 
enfrenta al tradicional autoritarismo pedagógico.-22 

Para Pansza, la formación didáctica de los profesores, en este sentido, debe tomar 
en cuenta la organización de la escuela, así como las finalidades implícitas y explícitas, 
sus curriculos y formas de enlace. La relación maestro - alumno tendrá que asumir el rol 
dialéctico de la contradicción yel conflicto; además de recuperar el valor de la afectividad. 
De esta manera se tendría una concientización de profesores, alumnos e instituciones de 
áIVersos niveles. 

Esther Pérez Juárez, por su parte, también menciona la reflexión del conflicto y 
contradicción como factores para la transformación del papel del docente. No realizar dicha 
reflexión permitirá a éste orientar sus acciones en pro del cambio del proceso de 
ensenanza aprendizaje. 

Para realizar el anátisis de la situación del docente, éste debe asumir su acción en 
la escuela como una institución inmersa en la sociedad: por lo tanto -la escuela ( ... ) es un 
conjunto de convenciones que se han establecido socialmente y que se han convertido en 
normas o principios que son aplicados con rigidez y en forma impersonal . .z3 

Según Esther Pérez, el hombre construye objetos de conocimiento, cuyas 
acciones transforman al individuo y éste incide en los procesos de cambio de la sociedad. 
Además de ello, tanto el maestro como el alumno, considerados como seres sociales, son 
capaces de construir el conocimiento, mismo que no está acabado, pues el contexto y las 
experiencias enriquecen el aprendizaje. 

La acción del docente también genera cambios en él, va que le permite aprender 
de su experiencia de enseñar por la confrontación de su teoría con su práctica. El alumno 
entonces se transforma en educador, pues colabora con el aprendizaje del docente. De 
esta manera, al obtener el maestro aprendizajes significativos, es capaz de generar en el 
alumno el mismo tipo de aprendizajes. El papel del docente se transforma en orientador 
para el cambio de roles de educador a educando y viceversa. 

En este tipo de didáctica el alumno no aprende gracias a que el maestro le 
enset\a, sino que el alumno construye el conocimiento junto con el maestro. De este 
modo, la teoría y la práctica no pueden ser separadas; el conocimiento, entonces, sólo 
existe en la práctica, en la cual coexisten hombres en una reaidad que se transforma y 
los transforma. 

Según Esther Carolina Pérez, en la práctica es donde la reflexión teórica 
demuestra la verdad del conocimiento, a partir del análisis y la interpretación; dicho lo 
cual, la práctica -se construye en el criterio de verdad-24. La construcción del conocimiento 
se leva a cabo por la investigación que realicen tanto maestros como éWmnos; a la 
revisión y profundización permanente de los resultados de ésta. La educación, se referirá 
entonces a la 1'ormación de hombres comprometidos que establezcan vínculos de 

n idem... p. 58 
23 idem.. p. 75 
24 ídem, p. ]] 7 
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cooperación, que participen en su transformación y en el cambio social, que colaboren en 
la construcción de un saber conectado con una realidad histórico - social.-25 

Dentro de la didáctica crítica se entiende a la planeación didáctica como un 
constante replanteamiento susceptible de modficaciones continuas. a partir de la 
evaluación del proceso mismo de enseñanza - aprendizaje. La didáctica critica pretende 
analizar la labor docente. así como la de la institución y los roles que en efIa existen. 
Supone desarrolar en el docente la actividad científica. a través de la investigación y la 
autocrftica. 

Ausubet y Brun~ hablan del uso de los objetivos de manera general, 
principalmente refiriéndose a los Objetivos de enseñanza, como orientación tanto para el 
maestro como para el alumno para la resolución de problemas y no a fragmentar el 
conocimiento, no dejar a un lado la conducta '"total o integrar del ser humano en simples 
conductas observables. Esto se refiere a advertir dentro del aprendizaje el contexto que lo 
generó y las circunstancias que se viven después de habet10 generado. 

El profesor enfocado a esta didáctica no está exento de formular objetivos. sino 
que al hacerlos. deberá basarse en el análisis critico de su práctica profesional para 
generar objetivos reales. posibles de alcanzar, bajo un contexto que le marca la sociedad 
en la que se desenwelve. 

Los programas de estudio, al analizar lo anterior, no pueden presentarse como 
algo concluido, sino que debe estar sujeto a cambios, dado que la reaidad y el 
conocimiento en que se presenta tienen continuos cambios también. La información 
encontrada en los programas necesita actuaizarse y enriquecerse. Un programa así 
presentado podrá relacionarse con las diversas asignaturas que existan en todo plan de 
estudios. 

Morán Oviedo nos dice además que el conocimiento no puede presentarse como 
un fragmento independiente o estático, sino que se deben buscar las relaciones e 
interacciones en que se manifiesta, porque no existe ningún acontecimiento aislado. 

Es necesario además elegir las experiencias idóneas para que el alumno 
realmente opere sobre el conocimiento y no necesariamente que el maestro sea quien 
lleve de la mano al alumno a obtener aprendizaje observable, sino cooperar con él en la 
construcción del conocimiento, dado que se requiere que ambos realicen una 
-investigación permanente, momentos de análisis y síntesis, de reflexión y de discusión, 
conocimiento del plan Y el programa de estu<ios conforme al cual se realizan su práctica 
profesionarV 

Morán Oviedo, en el libro Fundamentación de la cidáctica, marca además algunas 
consideraciones para elegir las actividades de aprendizaje, entre eRas menciona: 
determinar con anteiación los aprendizajes, precisar la función que cada actividad deberá 
tener, abarcar diversos modos de aprendizaje, señalar tanto trabajo in<iYidual como de 
grupo e incluir diversas fuentes de información. Con eIo quiero señalar que el papel del 
maestro es fundamental en la práctica educativa, ya que en su cooperación hacia la 

25 ídem p. 121 

16 citados por Monín <Medo. Porfirio en F ...... amentadóIl ..... itictial. Méxioo., Gemib. 1998. p. 185 
!7 ídern_ p. 193 
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construcción del conocimiento, él es finalmente quien planea las actividades de 
aprendizaje. 

Según Ta~ la evaluación en la didáctica crítica pretende la mejora de la 
práctica pedagógica, del plan de estudios y de la enseñanza de los educandos. 

La evaluación será un proceso que permita reflexionar al educando sobre su 
propk> proceso de aprendizaje, reflexionar sobre la forma en Que los otros miembros del 
grupo perciben su propio aprendizaje; se tenderá entonces a analizar la forma en que se 
generó el proceso de enseiianza - aprendizaje y los factores que intervinieron para 
favoreceno u obstaculizar1o; las condiciones en que se generó el proceso para así 
concebir un aprendizaje que levará al grupo a nuevas elaboraciones del conocimiento. 

Considerando que dentro de este trabajo la educación abierta es parte 
fundamental, tomaré en cuenta a otro teórico, Piaget, cognoscitivista, quien con los 
análisis que realizó a niños, diseiió un modelo de educación diferente, que vino a ser la 
pauta para el modelo de educación abierta del CEMPAE. 

Piaget concibe la acción como un modo integral de desarrolo; habla de la 
organización como un proceso a través del cual se construye et conocimiento y se 
establece la comunicación. 

Se interesa por la inteligencia, la adaptación, equibrio, asimiación, acomodación, 
organización, estructuras mentales y esquemas. 

La intetigencia (como veremos más adelante) se refiere a la adaptación y 
comprensión del mundo. 

La adaptación, es un equifibrio entre las acciones del organismo sobre el medio y 
del medio sobre el organismo; por lo tanto, los procesos de organización y adaptación son 
inherentes a lo biológico Y a lo intelectual. 

El equilibrio se da cuando la acomodación y la asimiación tienen una relación más 
madura. 

La asimiación es la incorporación de etementos externos a estructuras mentales. 
Es la necesidad o capacidad de incorporar situaciones nuevas a situaciones viejas. Es la 
incorporación de un objeto o una idea nueva a un esquema que ya se posee. 

La acomodación es la modificación o adaptación de aquelo que se incorporó a la 
realidad del medo ambiente. Es el cambio que tiene que sufrir la experiencia existente 
para poder así incorporar lo asimilado. Es la tendencia a ajustarse a un objeto nuevo 
cambiando los propios esquemas de acción. 

La organización es la capacidad de combinar etementos sensoriales y 
perceptuales en estructuras, es decir, combinar 2 ó 3 elementos para formar un todo. Las 
estructuras mentales van cambiando de acuerdo a la madurez que se va adquiriendo. 

~ citada por Monín (h"iedo, P<rl'uio c!I) F-.....bmeutaáóD _la lIiüdita. Ganika. México, J 998. p .. 197 
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Y, los esquemas son la sucesión de acciones que tienen una organización y que 
son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes, esto es, se ve una realidad 
diferente en cada etapa del desarrollo; pueden describirse como estructuras 
dinámicamente organizadas que muestran las propiedades de asimiación, repetición, 
generalización, áferencia y reconocímiento que nos leve a una mejor adaptación al medio 
ambiente. En otras palabras, el esquema es un proceso coorc:inador, principalmente de 
las pautas motores, o bien secuencías definidas de acciones. 

En sus teorias, Piaget menciona que existen factores que afectan el desarrollo de 
las estructuras mentales y estas son: lenguaje, creencias y valores de una sociedad, 
forma de razonamiento que una sociedad toma como váida, y la clase de relación que se 
dan entre los míembros de una sociedad. En eIos intervienen la maduración del sistema 
nervioso, experiencias adquiridas en relación con el medo ambiente y aspectos sociales. 

El principal interés de Piaget radica en la formací6n de la inteligencia. 

Diversos teóricos han set\alado algunas definiciones de inteligencia: 

-Binet: las actividades esenciales de la inteigencia son: juzgar bien, entender bien, 
razonar bien. Esencialmente es la capacidad de amoldarse a las situaciones nuevas. 

-T erman: la inteligencia se funda en la capacidad de formular pensamientos abstractos. 

-WechsIer: es la capacidad global o agregativa (sumativa) para proceder con propósito, 
para pensar racionalmente y para enfrentarse de manera efectiva al ambiente. 

Para Piaget la función intelectual sólo constituye un aspecto que compone una 
parte de la totaidad fisiológica def individuo en su capacidad de reaccionar ante el 
ambiente, es decir se trata de un proceso de adaptación. CUalquier acto de inteligencia en 
el cual la acomodación y la asimilación se encuentran en equAbrio, establece un acto de 
adaptación intelectual. 

la actividad intelectual por lo tanto se refiere a lo siguiente: el estuciante asimila 
nuevas experiencias a los esquemas ya existentes, o bien, acomoda sus esquemas 
ampiándolos o combinándolos para afrontar nuevas situaciones. El resultado es que cada 
individuo se adapta a su ambiente, creándose un repertorio suficiente de esquemas para 
afrontar los sucesos que alí ocurren comúnmente; pero esta adaptación es sólo temporal 
y se moc:ifica cuando el ambiente cambia o a medida que el individuo amplía su radio de 
acción. 

Para Piaget. el aprenciz.aje es un cambio permanente y una mO<ificación en la 
estructura cognoscitiva y, el pensamiento se refiere a la solución de problemas a través 
de las imágenes que se tienen. 

El conocimiento, por su parte, es un proceso dialéctico donde el sujeto es 
independiente, actúa con un referente que transforma las estructuras del sujeto; está dado 
por las caracteristicas del sujeto cognoscente y las propiedades del objeto. El sujeto 
necesariamente introduce algo de sí al objeto de conocimiento. El conocimiento no está 
acabado, sino que se construye. lo que interesa en este caso no es el cúmulo de 
conocimiento, sino la utiización que se hace de éste. 
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Las teorfas cognoscitivistas buscan el desarrolo integral del hombre, en éste se 
pretende que el sujeto conozca, comprenda. apique, analice, sintetice y evalúe los 
aspectos que debe aprender. Estas teorias también han tenido una serie de logros y 
limitaciones: 

LOGROS UMITACIONES 
El hombre es responsable del cambio Es necesario un análisis diagnóstico 
incfividual y social individual para conocer sus nociones sobre 

los objetivos del curso 
Construye su realidad B hombre puede desviar su atención del 

tema propuesto para el curso 
Es participante activo Los objetivos están expuestos a cambios 
Capacidad innata que desarrolla para la Se realiza un anáisis de los intereses e 
transformación de la realidad a través de la inquietudes que tenga cada participante del 
experimentación grupo con relación al contenido del curso 

(ninguno tiene los mismos intereses e 
inquietudes, sin embargo se tendrá que 
unificar criterios) 

Interviene tanto lo inciYidual como lo social B sujeto puede perder el interés por la 
teoría y buscar un mero activismo 

Organización de la información en un B aprencizaje no siempre produce 
contexto conductas observables ni me<ibles 
El reconocimiento de los resultados de la 

I propia actividad favorece el aprendizaje 
Concientización del aprendizaje sobre el 
¡proceso mismo de ~~_~e 

La didáctica critica, es concebida como una propuesta educativa para la obtención 
de aprencizajes significativos, que a su vez, leven a la transformación de la realidad, a 
través de una reflexión y critica en y sobre ella. 

Mario Bunge sugiere algunos pasos para la intervención del hombre en la realidad: 
a) Tener un plan de acción, b} un conocimiento básico que apoye al objetivo para 
identificar el problema, c) mecios para la planificací6n, d) decisión global. e) una nueva 
fase de investigación para putir el conocimiento básico, f) planeamiento operativo con 
actitud critica y científica, g) acción en acuerdo a la previsión del plan Y h) evaluación del 
plan. 

Dentro de la didáctica critica, el proceso de enseñanza - aprendizaje es un acto 
cognocente en busca de la reftexi6n, la criticidad, la <iaIogicidad, que establece la relación 
entre sujetos, a propósito del objeto. 

La educación al igual que en las anteriores reproduce la ideología dominante, pero 
a su vez, proporciona la negación de esa ideologla y la confrontacK)n entre ella y la 
realidad vivida por los educandos y educadores. Significa la problematización del 
contenido sobre el cual se cointencionan educador y educando como sujetos 
cognoscentes. La educación facilita la reflexión. 
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La educación es un proceso que acompaila permanentemente los cambios de la 
estructura socioeconómica, debe adecuarse a la política que sustenta la dialéctica de 
transformación social. 

La educación puede operar como factor decisivo en los procesos de cambio social, 
junto con la mutación de las estructuras y dialéctica confictiva de la sociedad. Educar es 
oír al pueblo Y dialogar con él en tomo a sus problemas. Es la mediación hombre - mundo. 

Por otro lado, el aprendizaje no es la acumulación de conocimientos, sino saber 
utilizarlos y así enriquecer al ser humano. Es un proceso dinámico de interacción entre 
sujeto y algún referente cuyo producto represente un nuevo repertorio de respuestas que 
le permitan comprender y resolver eficazmente situaciones futuras, relacionadas con 
éstas. 

La enseI\anza es abrir espacios de lucha, es desarrolar la curiosidad del hombre. 
Es dirigir la probiematización para establecer la relación entre la teoría Y la práctica y de 
ese modo, transformar la reaidad. 

El hombre transforma la naturaleza y por eIo crea la cultura. Este observa 
manifestaciones que lo hacen ser una persona concreta y social. El hombre es un sujeto 
transformador, Es un ser en y con el mundo; Interviene en la realidad objetiva, 
transformándola y transformándose; es un ser histórico - social. Este es un ser de 
relaciones, es un ser con los otros, se constituye conjuntamente con et mundo. 

El docente debe buscar el diálogo, la problematización, la reflexión. Por lo tanto, la 
relación existente entre maestro - alumno es dialéctica, es decir que se establece un 
diálogo entre eIos siendo ambos educadores y educandos. Ambos son sujetos 
cognoscentes frente a objetos cognoscibles. Ambos aprenden y ambos enseñan. 

La planeación de los contenidos de apren<izaje está referida al área cognoscitiva, 
es decir, no se planea para observar resultados que pueden generarse a través de los 
sentidos, sino profunciza en et conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, 
evaluación. Con eIo, los resultados que se obtienen sirven para que el educando resuelva 
problemas en su vida coti<jana, desde los más simples hasta los más complejos. 

En el caso de la didáctica crítica, la acreditación alude a soicitar evidencias 
externas del cumplimiento de los aprendizajes fundamentales del curso. La acreditación y 
la evaluación son acciones paralelas que se retroaimentan. 

Evaluar es tomar el proceso de ensetlanza-aprencizaje como una totalidad, 
tomando en cuenta todos aquellos factores que están impi<jendo o ayudando a que se dé 
este proceso. Se analizan los factores que intervienen, este análisis es tanto individual 
como grupal. 

La evaluación se realiza en tres momentos: 
1. - Evaluación diagnóstica: en donde se analizan las eocpectativas de ambos (edUcador y 
educando), tanto explícitas (qué se espera del curso, qué no quiere que suceda, etc.) 
como implícitas (conocer intereses y motivaciones hacia et curso, hacer sentir a las 
personas que son tomados en cuenta). 
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2. - Evaluación formativa o continua: control continuo para rectificar errores sobre la 
marcha. Se realiza por medio de la observación, la revisión de tareas en un sentido crítico 
y empleando proce<imientos objetivos. 

3.- Evaluación sumativa o final: balance final de las adquisiciones, para ello puede 
ponderar los resultados de la evaluación formativa y coticianamente los compara con un 
examen final que contraste los resultados. 

Con la información anterior podemos reaizar un esquema comparativo de las 3 
perspectivas didácticas expuestas anteriormente:29 

. 

CONCEPTOS DlDACT1CA DlDAcTICA DlDACTICA 
TRADICIONAL TECNOCRÁT1CA CRfncA 

Educación Práctica Dirección de Búsqueda de la 
domesticadora aprendizajes a través transformación de la 

de los métodos reaidad 
Enseftanza Transmisión de Proceso que Dirigir la 

conocimientos promueve et problematización 
aprendizaje en forma 
intencionada 

Aprendizaje Proceso de Se reaiza por Resolución de 
repetición experiencias problemas a través 

significativas del uso de los 
conocimientos 
adQuiridos 

Hombre Tábula rasa Sujeto social Ser transformador 
Relación M-A Deperl~ .eja 

".. 'L lauun DiaIédica 
Planeadón de De acuerdo a las De acuerdo a las De acuerdo con la 
contenidos necesidades de la técnicas que se perspectiva de 

clase dominante o de puedan utEar (área maestros y alumnos, 
acuerdo a los afectiva) para que de este 
docentes (área modo se establezca 
psicomotriz) el ciáIogo (área 

I cognoscitiva) 
Acreditación A través de la Medición y Soicitar evidencias 

obtención de valoración de externas del 
condu~requeridas conductas cumpimiento del 

i (observables) I aprendizaje 
Evaluación No interesa Determinar y valorar Tomar en cuenta 

logros alcanzados factores positivos y 
por los alumnos negativos del 

proceso de 
ensei\anza-

• apren<izaje 

29 Por conocimiento de Jos conceptos, la empresa me solicitó adoptar el nombre de Jos enJOques que 
Margarita Panza menciona en su libro FWldamentación de la Didáctica. Escuela Tradicional, 
T ecnocrátial Y Critica 
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Además de los anteriores conceptos sobre Formación docente, Didáctica 
tradicional, tecnocrática y critica es necesario que se realice una conceptualización sobre 
la RElNVENClÓN, ya que posteriormente se hablará de él. 

LA REINVENClÓN 

La Reinvención, es un proceso de producción empresarial que, según los japoneses 
trata de crear lo que no existe, y no de cambiar lo ya existente; se trata de generar una 
nueva posibilidad para el futuro. 

En esta reinvención se debe cambiar el contexto y no sólo las estrategias de trabajo. 
-La idea es que las empresas japonesas de diversos sectores económicos reformen 
indMdualmente sus condiciones productivas con el fin de obtener una mayor rentabilidad, 
una meta que rompe con la tradicional estrategia centralista del Ministerio de Industria y 
Comercio Internacional (MITI) y con las diversas formas de coordinación subrepticias 
(ocultas) que utizaban el Ministerio de Finanzas yel Banco de Japón, el cual actúa como 
banco central.,.3Q 

Dadas las crisis de desempleo de 1989 en el Japón, surge la idea de crear un nuevo 
pafs, poniendo en marcha una etapa de prosperidad inigualada en otros países del 
mundo, la era Meiji, la cual da alas a los más optimistas. En esta ocasión la idea de 
regenerarse o renovarse -ése es el significado de Meiji Isshin, aunque normalmente se 
traduzca como Restauración Meiji- sirvió para mirar hacia el futuro y afrontar las 
dificultades derivadas de todo cambio de sistema. Resulta significativo por ello que el 
nuevo primer ministro, Yoshiro Mori, haya utilizado la expresión -renacimiento de Japón" 
como objetivo de su gobierno. 

De esta reinvención surge la idea de cambiar cada empresa, desde la forma en que 
reclutan a sus empleados, hasta las condiciones laborales que se leven a cabo en ella. 
Comienza la lucha por obtener un nuevo gobierno y cambian inefuso la forma en que se 
realizan los carteles electorales, pues ahora los elaboran los partidos Y no los políticos 
como se hacía anteriormente, reduciendo costos. 

Se dice que crear el cambio no es mejorar, sino reinventar, por ejemplo, una 
mariposa no es una oruga mejorada, sino una criatura diferente, cambia su contexto, su 
estilo de vida, su visión de las cosas. 

En la reinvención · se deben tomar en cuenta diferentes aspectos del contexto como 
son: los accionistas y socios, así como sus intereses; de la misma manera se deben 
cuidar los beneficios de quienes están produciendo - los trabajadores - y de los clientes. 
Asimismo, la meta de las empresas deberá ser la competitividad gfobal, esto es, alcanzar 
los estándares de los líderes en su campo. La mentalidad que se debe adquirir ya no sólo 
será a nivel empresa., sino nacional e internacional. 

En este sentido, las empresas deben desarroDarse relacionando su capacidad 
organizacional con el tiempo; el papel de Hderazgo para establecer la mela y la visión de 
la empresa; tomando en cuenta que cada estrategia cuadre con las circunstancias de 

JO ww\\.nakamacbi.COQlÍecooomia/99062503 .htm 
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cada una. Aun cuando ésta no sea la única generando un producto. el éxito dependerá de 
la eficiencia de producción. mercadotecnia y administración. 

Se logrará el éxito también en la medida que se aseguren un aprendizaje. ya sea 
sobre las ciferencias en la organización y administración; o acerca de los beneficios de 
experiencia. costos e innovación; o un aprendizaje compartido en la asociación con otras 
empresas. 

La reinvención. busca continuamente aprovecharse de recursos y ventajas existentes 
para crear nuevas oportunidades; continuamente usa negocios y operaciones ya 
conocidas para desarrollar nuevas ventajas y reforzar ventajas actuales; establecer una 
posición sólida con los clientes más grandes para que no vayan a la competencia; buscar 
eficiencias en la cadena de producción y distribución; planear gastos y adquisiciones; 
crear una cultura administrativa necesaria; transferir los nuevos conocimientos hacia toda 
la organización; establecer la misión estratégica que define los límites Y mide el 
desempeño. 

Para Freire. la reinvención tiene que ver con la posibilidad que tienen los sujetos de 
una práctica educativa dialógica y liberadora ya que facita. por una parte. interpretar. 
significar. decir. expresar y por la otra de resotver. generar respuestas y poner, en la 
práctica. acciones alternativas. 

Freire habfa de reinvención de su propuesta, pero también. de la reinveción del texto. 
de la práctica educativa. de las sociedades y del poder. -La condición de reinvención es la 
de alcanzar la comprensión critica de las condiciones históricas en las cuales se 
generaron las ciferentes prácticas. Reflexionar criticamente las ciferentes prácticas y la 
experiencia de los otros es comprender los factores sodales, políticos históricos y 
culturales de la práctica o experiencia que se quiere remventar 

Reinventar la sociedad es participar en la historia rehaciéndose a si mismo. 
Simultáneamente esta reinvención se da en diferentes sectores y niveles de la vida de un 
país. El proceso requiere reftexión crítica acerca de los contextos concretos, de los 
momentos, de los desafíos y de las dificultades que deben superarse. 

La recreación y reinvención del poder es uno de los temas que. para Freire, la 
posmodemidad progresista debe asumir. tocando necesariamente las maneras de 
producción, los desarrollos culturales y los modos de participación-.31 

Con eIo es posible decir que este proceso de reinvención es capaz de desarronarse 
en cada ámbito ya sea empresarial o institucional. Me refiero a que también puede ser 
empleado en la educación . 

. \1 www.fubem.eslCIPif])UCNarticulos.iarticulol.htm 
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OBJETIVOS DE LA MEMORIA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Dentro de la Memoria de Desempeño Profesional, se plantea como objetivos 
orientadores los siguientes: 

Describir el desarrollo y logros de implementar un proceso de Formación docente 
dentro del Centro IDEA-O, en busca de la Calidad Educativa. 

Explicar la importancia del Proceso de Enseñanza - aprendizaje dentro de una 
enseñanza con modalidad abierta. 

LA SITUACiÓN DE LA FORMACiÓN DOCENTE EN EL SISTEMA ABIERTO DE 
PREPARATORIA (DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA) 

Para poder precisar la problemática que se presenta, es necesario definir al 
sistema abierto. 

Sabemos que la educación no sólo tiene que ver con el hecho de memorizar una 
pregunta y saberla contestar, sino con el de enseñar a los alumnos a resolver problemas. 
Estos problemas deberán construirse en el proceso de enseñanza - aprendizaje dentro 
de un esquema limitado, pero a la vez flexible encontrado en el programa de estudios. 

Margarita Pansza no conceptualiza al sistema abierto en sí, sin embargo, las 
propuestas hechas por ella a la educación son aplicables a éste. Para definir lo que es el 
sistema abierto, utilizaré a algunos otros autores tales como Piaget y Wickens 

Las teorías y propuestas por Piaget sobre la educación y aprendizaje programado, 
consideran que éste provoca un cambio permanente, una modificación en la estructura 
cognoscitiva y la facultad de resolver problemas a través de imágenes que el individuo es 
capaz de retener. 

Piaget menciona al sistema abierto como aquel que considera al hombre como un 
sistema de "personalidad activa". Se hace hincapié en las diferencias individuales, que 
son aspectos del funcionamiento humano que se consideran útiles en un sistema 
cerrad032

. 

Un individuo que actúa en un programa de sistema abierto es reconocido como un 
sistema de personalidad activa, comprometido o constantemente en intercambios activos 
cuyas fuentes se hallan tanto fuera como dentro del contexto educativo. El mantenimiento 
del equilibrio basado en expectativas homogéneas de conducta y de ejecución no es 
apropiado en este tipo de sistema ( ... ) El énfasis sobre el resultado es sustituido por el 
énfasis sobre el proceso. Las técnicas de evaluación se centran en las relaciones 
interpersonales y en la utilización del entorno educativo por los individuos"33. 

La evaluación se va dando en el mismo proceso de enseñanza - aprendizaje, 
mientras que el educando se relaciona con su entorno, lo observa, lo piensa, lo reflexiona, 
trata de transformarlo y no tan solo se ve condenado a repetir de memoria aquello que 
menciona el libro. 

32 Tomando como cerrarlo los sistemas de aprendizaje utilizados desde el enfoque conductista 
D ColI, César Psicología genética y educación, Oikos-tau, 1981. P 88 
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David Wickens, hablando del sistema abierto menciona: 
-El programa de sistema abierto está basado en un modelo que sugiere el desarrollo de 
estructuras cognoscitivas de creciente complejidad a través de continuas 
reorganizaciones. Cuando las experiencias nuevas son asimiladas, las estructuras 
cognoscitivas son reorganizadas y las percepciones individuales alteradas. Este proceso 
recíproco depende en cada estadio del crecimiento de un amplio repertorio de 
experiencias. La progresión horizontal que explora el potencial existente en cada nivel. La 
importancia acordada al aumento de la eficacia en el aprendizaje es reemplazada por un 
énfasis en la aplicación del conocimiento a un variado conjunto de situaciones al servicio 
de \os intereses incividuales·34 

En este caso el alumno ya no es un ente al cual hay que ·enseñar1eR todo lo que 
dice un objetivo para que se \o -aprenda- y finalmente lo pueda repetir tal cual en el 
examen. Ya es un alumno que critica, reflexiona, señala, observa, verifica, resuelve, 
investiga, indaga por sí mismo, sin necesidad de que se le set\aIe aquelo que habrá de 
buscar con precisión. B interés del aprendizaje procede de la relación que tiene este 
alumno con la realidad, de las características individuales propias tales como inteligencia, 
personalidad y motivación. 

WlCkens resume las características del sistema abierto de la siguiente manera: 
·Suponen una concepción holística del alumno, del entorno escolar y de los intercambios 
con el exterior: lo que el alumno vive en la clase debe ser útil fueta de ella. Un sistema 
abierto se caracteriza por un estado permanente de desequibrio en función de los 
intereses y necesidades cambiantes de los individuos; este desequilibrio es necesario 
para que el programa tenga éxito. La evaluación del programa está centrada en la 
interrelación de las personas que participan en el programa y en la relación que se 
establece entre estas personas y el contexto educativo. La importancia acordada al 
proceso desvaloriza el producto. Las funciones de elaborador, ejecutor y evaluador del 
programa no son exclusivas del maestro·35

. 

En este mismo enfoque del programa toma en cuenta la necesidad de experiencia 
directa y la capacidad de aprovechar experiencias de otros en el aprendizaje; asimismo, 
la relación del ambiente en el aula con el contexto más amplio de la vida del alumno y 
el grado en que las diferentes áreas de interés ofrecen la oportunidad de integrar 
experiencias. 

WlCkens concluye su análisis del sistema abierto de la siguiente manera: 
-En \os programas del sistema abierto se hace hincapié en el proceso, y \os resultados ni 
se prescriben ni se estandarizan en un modek> particular. Este énfasis sobre los procesos 
provoca problemas agudos en el aspecto de la evaluación. ( ... ) El hecho de acentuar el 
proceso impftea además utilizar al máximo las aptitudes y el conocimiento del alumno para 
proporcionar sus propios intereses en el caso de un contexto humano fundado en las 
relaciones de coexistencia con los demás. 

Como primer paso en comprender los efectos que un programa de estas 
caracteristicas puede tener sobre los individuos debería desarrolarse una teología de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje. La identificación de las características de un 

}.4 . 
Idem. P. 89 

.\5 Ídem. P. 90 



54 

programa de sistema abierto para analizarlo es un intento de escribir aspectos de este 
tipo de programa que son esenciales para su correcto funcionamiento a un nivel 
operativo. Estas características deberían describir una gama de interacciones entre las 
personas integradas en el programa, las direcbices para la construcción del ambiente 
educativo y el abanico de intercambio posibles entre tos individuos y su ambiente. "36 

La Secretaría de Educación Pública, en su sistema abierto de Preparatoria ha 
utilizado una didáctica desde un modelo técnico, al que denominarían Margarita Pansza, 
Esther Carolina Pére2 y Morán Oviedo, tecnocrático. 

B enfoque tecnocrático surge, como ya se mencionó, de la psicología conductísta, 
a través de la cual se piensa en el control de \as conductas a través del aprendizaje. Es 
una modernización de{ Ramado modelo tradicional. Según Pansza, en ésta se tipifican las 
conductas profesor - alumno en función de modelos preestablecidos, se privilegia el 
detanismo metodológico sobre la reflexión epistemológica profunda. 

Parafraseando lo que dice Esther Carolina Pérez, en el tibro Fundamentación de la 
didáctica, este modelo toma al maestro como un ingeniero conductual; al aprendizaje 
como una modificación de la conducta; a la enseñanza, centrada en el reforzamiento de 
las conductas; al alumno, un individuo manipulable, moldeable dentíficamente; al 
conoamiento como aprehensión de la realidad objetiva que el sujeto debe captar; la 
realidad es algo dado y objetivo.37 

Los programas en la tecnología educativa están diseñados por objetivos, cada uno 
de los cuales señala una actividad concreta qué realizar, es un modelo mecanicista. En 
este caso se preocupa más en la conducta del imividuo, más que en una reflexión sobre 
los temas a estudiar. 

Según Morán Oviedo, la tecnología educativa -se genera en nuestro país en la 
década de los dncuenta, como consecuencia de la expansión económica, ( ... ), así como 
el empleo de una tecnología cada vez más desarrollada ( ... ), que tiene influencia en 
nuestro país y en América Latina. Como producto de una serie de convulsiones científicas 
y tecnológicas surge una concepción de la tecnología educativa apoyada en las nociones 
de progreso, eficiencia, que responden a un modelo capitalista y a una serie de demandas 
que se gestan en su interior. Retoma el carácter instrumentaf de la didáctica para 
racionalizar al máximo la enseñanza en el salón de clase. 38 

Este mismo autor también menciona que la tecnología educativa se centra en el 
cómo de la enseñanza y deja a un lado el qué y para qué. El profesor tiene que seguir 
patrones de ptaneación y estructuración de la enseñanza. El contenido no admite críticas 
ni replanteamientos. Son cosas sobre las cuales es imposíble opinar. El aula es el 
laboratorio de trabajo del ingeniero conductual, pues en ét se realiza el acto docente, bajo 
los rubros de una ideología dominante. 

En esta linea, la evaluadón se ocupa de verificar logros de objetivos, prevalece 
una nodón de medición más que de evaluación 

.\6 Íd.:m. P. en 
37 Pansza. 1\largarita. el. al FandallH'Rtación dl' la Didáctica. Gemica 8". Ed Tomo 1. P. 79-81 
J¡ ' 

Idem. P. 168 
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Cada uno de los exámenes que se realizan depende exclusivamente de los 
objetivos, mismos que marcan una descripción clara de conductas; por lo tanto, los 
contenidos han sido desvirtuados por la aplicación de diversos ejercicios basados en la 
Enseñanza programada, y, como lo menciona Morán Oviedo, bajo la tutela del 
conductismo. 

El material de Preparatoria Abierta debe estar realizado para un 
autoaprendizaje, mismo que consistiría en ef aprendizaje con ayuda de material impreso 
que contenga características adecuadas para que el alumno pueda avanzar en su 
aprendizaje sin necesidad de un maestro, con una secuencia de actividades que lo lleven 
de la mano hacia la investigación, problematización o autoevaluación de lo aprendido. 

El sistema Abierto, tal como se maneja en la Secretaria de Educación Pública 
tiene su inicio en las teorias sicológicas, dado que, según se entiende, el maestro influye 
en el comportamiento del alumno. 

En este sistema abierto de Preparatoria, existe una enseñanza programada, en la 
que el alumno debe legar a solucionar aspectos especificos, pero esto no es lo que 
convendria criticar, siendo que toda ensef'lanza debe buscar una meta, sino la forma en la 
que se pretende que el alumno aprenda y resuelva LOS EXÁMENES, 

Las preguntas del examen están basadas en el contenido del tib:·,) . Éstas tienen 
una respuesta que concuerda en exactitud con lo que el libro tice, por lo tanto, el alumno 
deberá aprender de memoria cada punto que marca el libro de la SEP para resolver 
adecuadamente el examen. 

Un ejemplo muy burdo de lo que anteriormente menciono es el caso del libro de 
Redacción I del sistema de preparatoria Abierta de la Secretaria de Educación Pública. 
En ~ se hace mención que las mayúsculas no se acentúan. Actualmente sabemos que 
esto no es verdad, sin embargo el libro, elaborado desde 1976, aún tiene como regla 
ortográfica esto. Posteriormente en el examen se menciona en alguna de las preguntas si 
las mayúsculas se acentúan y el alumno deberá contestar que no, aunque esto no sea 
cierto. 

En este caso se piensa en las conductas, más que en el aprendizaje mismo. Lo 
que se cafifica entonces no es su nivel de aprendizaje, sino su nivel de memorización y 
ésta, muy específica. 

El sistema abierto, por lo que se ha dicho, debe buscar la participación activa para 
obtener aprendizajes significativos, hacer hincapié en la autonomía y libertad del 
individuo. El maestro debe orientar al alumno a la autoevaluación. 

El maestro del sistema abierto de Preparatoria de la S. E. P. debe trabajar por 
objetivos, dado que es a través de ellos que los alumnos pueden o no ser acreditados en 
todas sus materias. Sin embargo, no puede ser el diseñador de estos objetivos de 
aprendizaje, ya que están dados por la misma Secretaria; sin embargo, si puede elaborar 
estrategias de aprendizaje para que lo aprendido no sólo sea benéfico en el momento de 
la clase, sino que le sirva para la vida. Esto es, el maestro es el encargado de guiar al 
alumno a un aprendizaje integral. 
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En este sistema abierto el maestro es guia respecto a los materiales escritos y 
las técnicas de estudio, más que como meros transmisores de información de contenido 
de las lecciones, saber DIAlOGAR con los estudiantes es fundamental, crear un proceso 
que al ser en dos direcciones permita aprender y además retroalimentar al enseñar. 

Lo anteriormente mencionado cabe en el enfoque que Pansza llamaría Crítico, en 
este caso el maestro cumple la función de crear un ambiente en el que el alumno se 
interese por explorar y estudiar lo que se adecua a sus intereses. El maestro debe 
armonizar el contenido y los intereses de los educandos, el control y la organización 
reposan en la motivación de aprender de los alumnos. 

El maestro además deberá formular diversos problemas que permitan el 
razonamiento inductivo. De este modo los alumnos y el maestro podrán Uegar a la 
resolución del problema por diversos medios, '"tomados de la mano·, y no primero el 
maestro, esperando una respuesta especifica del alumno. 

Es difícil para el maestro - asesor sostener un nuevo rol de guia del aprendizaje 
y esto tiene como consecuencia que tienda a regresar a su papel tradicional. Por 
costumbre y formación el asesor puede caer en el error de hacer dase magisterial o tomar 
toda la responsabilidad del proceso de enseñanza - aprendizaje, si no se hace una 
planeación adecuada y consciente de su función; Claxton menciona -si los profesores no 
saben en qué consiste el aprendizaje y cómo se produce, tiene la misma posibilidad de 
favorecef1o que de obstaculizarlo·. 

El profesor de este sistema debe dedicarse exdusivamente a buscar la retención 
de contenidos en el alumno para poder aprobar el examen, por lo tanto, no puede haber 
improvisación en términos de la ense~anza. 

Sin embargo, el maestro de Preparatoria Abierta (o asesor en su caso), se dedica 
absolutamente a transmitir los conocimientos que el alumno debe memorizar a través de 
diversos mecfios, entre otras cosas, fa resolución de cuestionarios y problemas que están 
impresos en el mismo material que imprime la SEP. 

Para lograr que el asesor también logre generar este ambiente, se hacen 
necesarios una serie de cursos de Formación Docente que leven al maestro hacia este 
punto. De esta manera no dejamos fuera lo que se solícita, sino que además, permitimos 
que el alumno razone, valore y obtenga un aprencizaje que le servirá no sólo para el 
examen, sino también para su vida futura. 

El primer encuentro con el alumno es fundamental para la relación Mura ya que es 
el momento en que el asesor ha de crear un ambiente adecuado para la comunicación 
y el aprendizaje. 

En el modelo tradicional tenemos al profesor frente al grupo dictando una clase, 
donde éste se convierte en emisor y sus alumnos en receptores: en la educación abierta, 
la comunicación debe ser bidimensional, tanto el asesor como el estudiante son 
emisores - receptores. Para lograr este diálogo se debe crear un ambiente de confianza, 
Sócrates decía que el diálogo es el motor del pensamiento y no una simple conversación; 
para Iograr1o se requiere escuchar cuidadosamente al otro y a partir de lo escuchado 
reconocer perspectivas someter las ideas a la lógica, y verificando su consistencia interna, 
de esta manera se logra no sólo la comprensión de las ideas, sino la generación de 
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nuevas. Vemos pues que el asesor no es el poseedor del conocimiento sino parte del 
proceso de aprendizaje. 

Si queremos participar en un verdadero proceso de ensetlanza - aprendizaje, es 
importante destiganos de roles preestablecidos que no sólo obstaculizan el verdadero 
aprendizaje, más aún, evitan que el profesionista de la educación pueda enriquecerse con 
el proceso. 

Sin embargo, los estudiantes de Preparatoria Abierta no están acostumbrados a 
dialogar; si afladimos a eso que el material que se utiliza en el sistema abierto de la 
Secretaría de Educación Pública no tiene las características necesarias para un 
autoaprendizaje, nos da como resultado un producto diferente al requerido en la 
educación abierta. 

El proceso de enseflanza - aprendizaje en este sentido no se presenta de una 
manera dinámica, sino verticalista, pues el alumno es capaz de resolver específicamente 
los problemas que el ~bro y el examen le presentan y con eRo obtienen el objetivo 
deseado, ACREDITAR la materia. 

Esto entonces sirve como pretexto para que el maestro utilice las técnicas que 
considere pertinentes, lo que interesa es que el alumno, al final, sea capaz de "resolver el 
examen". 

Lo anteriormente dicho es el resultado del diagnóstico de necesidades realizado 
dentro de la institución. 

Dicho diagnóstico se llevó a cabo partiendo de un perfil de puestos que 
elaboramos en conjunto con el personal directivo de la institución educativa, tomando en 
cuenta Jos recursos tanto materiales como económicos, así como la infraestructura de la 
empresa. Para ello, fue necesario indagar entre los empleados desde: puesto que 
ocupaban, las funciones que tenían y la forma de llevar a la práctica su labor. 

Entre las variables que se desarrollaron en el diagnóstico estuvieron: conocimiento 
de los empleados de los objetivos y políticas institucionales, relación de cada área de 
trabajo con las demás, objetivos particulares de cada área, necesidades de los docentes 
en tomo al proceso de enseñanza - aprendizaje, necesidades de los alumnos en relación 
con su proceso de aprendizaje, satisfacción del trabajo docente. 

De este diagnóstico se obtuvieron datos que revelaron la falta de una misión, 
visión, fitosofía y políticas empresariales; falta de programas de las diferentes áreas 
existentes para Degar a un objetivo común; la falta de un proyecto propiamente 
académico para mejorar el aspecto educativo; la necesidad de una formación docente 
para los profesores; la satisfacción del alumno en relación con materias aprobadas - caso 
preparatoria abierta-; formación ética para los empleados y personal docente; planta 
docente estable. 

También de efIo, surge la necesidad de establecer un objetivo académico, "La 
calidad educativa-. Ya que la institución considera que el alumno no es una tábula rasa, 
sino un ser pensante, es necesario que el maestro - asesor logre en primer lugar llegar a 
los objetivos tal y como marcan los estatutos que rigen el sistema, pero en un ambiente 
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en el que se les permita dialogar, crear, juzgar, criticar e innovar, obteniendo así 
aprendizajes significativos y no sólo memorísticos. 

Dado que tanto el sujeto como el objeto de conocimiento están inmersos en una 
realidad, el aprendizaje no es solamente intelectual. Por aprendizaje significativo se 
entenderá aquél que permite que los cambios conseguidos sean la base de otros nuevos 
aprendizajes, no sólo en términos individuales, sino sociales; es un ·proceso de 
esdarecimiento, de elaboración de verdades ~ue se produce entre los hombres, y lo 
individual ( ... ) queda subordinado a lo social. Es un aprendizaje que hace posible la 
renexión sobre la construcción misma del conocimiento, poniendo en juego todas sus 
potencialidades. 

Dentro de este aprendizaje I alumno es capaz de identificar, formular y resolver 
problemas que pueden trasladarse a una realidad histórica y levarse a la vida de cada 
individuo. Esto es que el aprendizaje es significativo en tanto tenga trascendencia en la 
realidad individual y social del educando40

; como se mencionó anteriormente: lo que se 
vive en clase debe ser útil fuera de ella. 

J9 Pans.za., Margarita. el al Fuod8"'f'Dtadón de la d:icIáctica., Gernlka. 8" ed, T 0010 1, p. &3 
4Q Uámese eOOcanOO tanto al alumno como al maestro ~o que: ambos !;e convierten C21 educadoce!' y 
educancb; en d pn>Q:SO de enseñanza - apratdizaje. 
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Después de haber hecho el diagnóstico anteriormente mencionado, fue 
necesario establecer nueslra misión como institución educativa. 

Para bgrarto, se procuraron reuniones perDdic:as con los directivos y algunos 
profesores del centro IDEA-D para acordar cuál seria el objetiw, la misión que se 
seguiría como institución educativa a partir de esas fechas en adelante. 

En estas reuniones en las que expusieron en1re oVos, un psicóbgo, dos 
contadores, un teólogo, un ingeniero en sistemas. un urók>go - mismos que a su vez 
se capacitaron sobre el tema de la reinvención - se detefmiló que cualquier empresa 
debe llegar a una meia, guiada por políti::as y teniendo como fondo una fibsofla 
institucional. 

En alas se tomó a la reinvención como un nuevo concepk) que se debía segu~ 
como empresa. Esto no habla en ninguna manera de un objetivo pedagógico o 
educativo, dado que se manejó en todo momento como empresa y no como una 
institución que proporciona el servicio educativo. En este sentido, bs planteles se 
pensaban como sucursales y el alumno como un ciente. 

Dentro del Centro Y ya como empresa particular se busca que todos los 
maestros se inmiscuyan en el trabajo del mismo, dando a conocer el nuew concepto 
sobre el cual se trabajaria, a saber, LA REINVENCION. 

Dado que no habia un esquema admislratNo, hubo necesidad de realizarlo, 
señalando desde una misión, fiIosofta empresarial, políticas, metas y acciones 
específicas para cada nuevo departamento. 

En colaboración con los Direclores de cada plantef, se estableció una Misión 
bajo la cual cada uno de los que ronnamos parte del grupo IDEA-D trabajaríamos. 

Dicha misión es: SER ÚDERES EMPRENDEDORES EN CAPACITACIÓN, 
EDUCACIÓN Y EXCELENCIA. Ésta fue compartda en cursos de Desarrolo Humano 
a los Profesores de todos los planteles. 

Se realizó además un programa de índole académico cuya coordinación 
esb..M> a cargo de la Coordinación Académica - en este caso yo fungí como 
Coordinadora Académica, puesto que an1eriormente no existía, sino que fue creado 
por las necesidades que surgieron de elaborar este programa -. Este programa se 
inicC formulando objetM>s del área académica. Para el desarrolo de éste fue 
necesaria la participación de cada uno de los d~ecti'tIOs de los Planteles IDEA - D. 

Una de las primeras actMdades que se realiza! on dentro de la COClI'di1acOO de 
Pedagogía fue la eIaboraOOn de un esquema que represerGra el panorama general 
del trabajo de la empresa, el esquema es el siguiente: 
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MISIÓN I 

I FILOSOFÍA I 
I I § Fraternidad I I Integridad I Comunicación I 

I Políticas I 

I Melas 1 

l Acti\'Ídades I 
I 

I I I 

Administrativa Académica Mercadotecnia Desarrollo 
y Publicidad Humano y 

Cultura 
Empe.sariaJ 

Basándome exdusivamente en el área académica; de esta misión se 
desprende una fitosofía, la cual se desarrolló en colatx>ración con los di"ectores de los 
diferentes planteles: 

FILOSOFíA 

• Establecer en k>s trabajadores y en el aumnado los valores que deben 1Bner al 
per1Bnecer a IDEA-O. 

• Fomentar la responsabnidad y fonnaHelacl: se verá reflejada en kls profesores al 
impartir todo el programa de su materia, en la preparación de sus clases, seriedad 
en la impartición 

• Respeto: Que se observará al adquirir un compromiso con el educando y la 
institución en cuank> a la puntualidad que tengan al ilicio y ennino de su horario 
de dases, con un trato educado con el alumno, respetar las opiniones de los 
akJmnos, no juzgándolas como "buenas o malas· sino orientarios hacia donde se 
quiere r; ser paciente con los cuestionarnien1Ds de kls alumnos. 

• Conftdencialidad: Discreción en aquelo que se considere (por éti::a), no apto para 
tra1ar con los alumnos o algún otro compallero de trabajo. 

• Comunicación: Con los alumnos dentro de lo que se considere propio de la 

1 
Compromiso I 

I 

Nuevos 
Pmductose 

Investigación 
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rna1eria (dudas, aclaraciones); con los directivos de1 pten1el, sobre probtemas que 
se establezcan en el salón de clases o con alunnos y compafíeros de trabajo para 
saber nuevas técnicas, estrategias de trabajo. Aprowchar conflictos laborales y 
con el ak.Jmnado para forzar el encuentro de soluciones. 

• Honestidad: en el trato 1anto con alumnos, compalíeros y directivos. 

• Facilitar la Incorporación al mercado de trabajo a 1ravés de las carreras técnicas. 

Para levar a cabo esta filosofía se establecieron valores y polí1icas que cada 
trabajador de IOEA-O deberá seguir, los valores son: fraternidad, i1tegridad, 
comunicación, servicio y compromiso. 

VALORES 

Los valores son las cuaidades morales y espiituales que muewn al i1dividuo 
a actuar en forma correcta y firme en relación con sus semejantes. En esta definición 
halamos las tres partes que integran a la persona: Cuerpo, Alma Y Espíritu. 

Dentro de IOEA-O los valores se clasifican en: 

1. FRATERNIDAD: Un'ión entre personas que se tratan como de te misma familia. 
Incluye Cooperación, Annonía, Cordiaidad y Paz. 

a) Cooperación: Se ayuda al que no sabe y no se piensa que se te va a quitar el 
puesto. 

b) Armonía: Es la acción que mueve a la amistad ya la buena correspondencia, a 
ofrecer discuPs a pedir perdón, a tener amigos. 

c) COrdialidad. Acción que mueve a fortalecer, a confor1ar el corazón de otros, a 
ayudar al caído. 

d) paz. Consiste en evitar conflictos entre compañeros, hacer el bien, "buscar la paz y 
seguiria-. 

2. INTEGRIlAD: Consiste en actuar en forma honrada, recta y probamente. Incluye 
Honestidad, Respe1D, Lealtad, Confianza y Sinceridad. 

a) Honestidad. Consiste en actuar en fonna honrada consigo mismo y con otros. 

b) Respeto. Consiste en tener por digno y acatar las disposiciones de un superior. No 
criticar las órdenes. 

c) lealtad. Fidelidad a la empresa ya los compañeros. 

d) Conftanza. Seguridad que se tiene en alguien, porque no defrauda. 

e) Sinceridad. Sin apariencias, sin hipocresías. Tal cual somos, con cualidades y 
defectos. 

3. COMUNCAC;ÓN. Se dice que es la apertura y el buen en1endiniento para la 
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superación. Desde un saludo, una sonrisa., una felicitación, una gratificación. La 
comunicación deberá ser: 

a) Con Dios. Si estamos bien con Él, estaremos bien con es demás. 

b) Con la familia. Es indispensable estar bien con la esposa, con los hijos, para no 
venr a desquitamos con alumnos o compa~eros. 

e) Con nuestros semejantes. Tenemos que aceptar10s como son ya pesar de lo 
que son. 

4. SERVICIO. Es la entrega a nuestros semejantes, para benefbo mutuo. Se debe 
dar un muy buen servicio: 

a) A semejantes. En este caso a los alumnos y a los compañeros de trabajo. 

b) A la empresa. Dando nuestro mayor esfuerzo en cada tarea que se nos 
encomiende. 

5. COMPROMISO. Son las obligaciones aceptadas vokJntariamen1e. Para lo cual es 
necesario que se desarrollen Responsabilidad, Eficiencia, Creatividad y Precisión . 

a) Responsabilidad, que se relaciona con puntuaidad. fonnaidad, trabajo. 

b) Eftciencia. Realizar las cosas a conciencia. 

e) Creatividad. Crear aquello que en realidad no existe o necesito para trabajar. 

d) Precisión. Lo que se hace, se hace con exactitud. 

Todo ello deberá hacerse con amor, ya que ésIe es el más alto wer que tenemos. 

La Fiosofia englobaría a las políticas generales de la empresa. Las Políticas en 
el área académica conSsten en lo siguiente: 

POLÍTICAS 

• Los estudian1es ocupan el lugar central en todas las actividades reaizadas por el 
maestro. 

• Dentro del salón de clases se deberá observar un ambiente tranquilo en el que se 
pueda estudiar. 

• La atenci)n deberá ser profesional y amable dentro y fuera del salón de clases. 

• Los maestros y alumnos deberán someterse a los márgenes de disciplina que 
marque la institución dentro del reglarnen1D memo. 

• Los maestros se someterán a los programas de estudio de sus materias, sin 
necesidad de ver otros temas fuera de los exigidos en el Plan de estudios. 

• Los cirec1:PJos entregarán por adelantado (1 semana Ó 2) el ma1elial de la materia 
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que se in1'Jartirá. para que los profesores se preparen adecuadamente. 

• Los profesores prepararán la materia con anticipacKm a las clases que se 
impartirán. 

• Todos los proyectos a rea~r con los aUnnos (visitas a museos. películas. etc.). 
se en1regarán al dtector del plantel para su autorización o cancetadón. 

• Todos los prdesores se someterán a las medidas de control establecidas dentro 
del ptanteI. 

Basándonos en estas políticas. nos fijamos las siguien1es metas: 

METAS 

• Formación docente principalmente en el aspecto didáctico para la impartición de 
materias 

• Ac:tualzar al personal en nuevas téa1icas de trabajo o nuews productos que 
salgan al mercado. 

• Depurar los contenidos curriculares, así como los materiales y apoyo didácticos, 
con base en la moderna tecnologia educativa. 

• Brildar los elementos necesarios e indispensables para ingresar al mercado 
laboral. 

• Brildar orientación vocacional a los akunnos de nueslros planteles. 

Se pretende obtener estas metas a través de (jyersas accíoIleS. Cada área define 
las acciones posties a realizar considerando recursos del Centro. 

Cabe mencionar que. anterior a esIe programa. en el Centro IDEA-O no existía 
una finalidad especifica para el área académica. 

La siguiente tarea de La Coordinación Académica, después de haber realzado 
ef esquema. fue establecer los objetiws propios del área. 

El objetivo general del área académica es: 
Elevar la c8id8d educativa de las instituciones aMi8das a IDEA-D. 

Los objetivos particulares que se pretenden alcanzar son: 
• Observar las necesidades de índole académica de las escuelas afiiadas a IDEA

D. 

• Realizar un proyecto educativo que contenga aspectos relacionados con 
eso lelas, maesIros Y alumnos a fu de que se adecue a las escuelas afiiadas a 
IDEA-O. 

• Formación docente pri1cipalmente en el aspecto didáctico, a fin de obtener 
mejores rectnOS humanos para impartir clases en las áreas que conwnga. Dado 
que algunos de los maestros no lo son de profesión. 
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• Capacitar a los alumnos en el área que estudie para que tenga mejores 
posi:>ilidades de acreditar sus materias. 

A partir de eIo, se solicita al área acadénica dé un listado de accD1es a realizar, 
de lo cual se presenta lo s9Jiente 

ACCIONES 

la Coordinación Académica: 

• Pianeará programas de formación docente para los profesores de nuestro Grupo 
(al menos 1 vez. en el año). 

• identificará centros de actualización y evakJará tas personas que deben ser 
actuaizados en las nuevas 1écnicas o nuevos productos tJJe salgan al mercado (al 
menos 1 vez al ~o); o, en su defecto, contra1ar al personal capacitado en esa 
tecnología . 

• AnaUzará los Planes y programas de estudio para actuaizartos o modificarlos. 

• Revisará los materiales de apoyo para vern::ar su buen funcionamiento (en caso 
de que no tengan el funcionamiento adecuado, se repor1ará al drector del plantel, 
para que él haga lo que juzgue conveniente). 

• ReaNzará constantes investigaciones para conocer los nuevos métodos de 
trabajo de la 1ecnología educativa. 

• Realizará una evaluación con los alul1V1Os sobre los profesores y los contenidos 
de las materias, para saber si se es1án brindando los eIernerlt>s necesarios para 
ingresar en el mercado laboral. 

• Realizará investigaciones en el mercado para identiicar los elementos mínimos 
indispensables para i1gresar en él. 

• Bri'ldará atención personalizada a los alul1V1OS que deseen alguna consulta 
sobre probtemas vocacionales y educatM>s. 

• Realizará guías de avance de as materias que se impar1en en a Preparatoria 
Abierta. 

Estas acciones se esquematizan dentro deJ programa def área Académica, como 
sigue: 
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(:l()LITlCA') 

MAE ffi{OS I ALlJ}.~OSI 
I PLANES Y 

PROGRAMAS 

1 I I I 
LIBROS '\ REVISI<':lN y SELID::1ÓN ACTUAU- CURSO 

GUíAS ACTUALI- DE ZACJÓN PROPE-
ZACIÓN PERSONAL DÉllTICO 

NUEVOS REVlSJÓNDE CAPACITA- EVALPA-
PL~~ MATERlALDE l""lÓN ('DN 
NUEVA') APOYO 

CARRRR.I~S 

De acuerdo a las políticas anteriormente mencionadas, y con base a la 
irNestigaoon reaizada en el diagnóstico, dividí en tres rubros el área académica: 
Planes y Programas, Maestros y Alumnos. 

En primer lugar las acciones en reBción con los Planes y programas. Este 
rubro también se subdivide en cuatro partes: Ibros y Guías, NI..MM)S planes (Nuevas 
carreras), Revisión y Aduaización y Revisión del material de Apoyo. 

Se realizó la división anterior dentro del rubro de Planes y Programas por los 
siguientes motNos: 

- Dado que no existe un programa por rT1CIBria de cada l..Wla de las asignaturas de la 
Preparatoria Abier1a, es necesario seguir los objetivos marcados en cada uno de los 
li:>ros de la S. E. P. 

- Dado que el Cen1ro IDEA-D no sólo trabaja con el SisIema Abierto de Preparatoria, 
sino con carreras 1écnicas, es necesario etaborar planes para las nuevas carreras que 
pennitan al estudiante ingresar al mercado laboral con mayor prepar.iOOn. 

- Cada uno de los programas elaborados en el centro IDEA-D periódicamente son 
sometidos a revisión confonne a los requerimientos det mercado. 

- Estn se refiere a la optiTlización de los recursos para su empleo dentro de los 
diferentes cursos. 

LIBROS Y GuíAs 

1. En el caso de Preparatoria Abierta, los aumnos adquilTán una credencial para 
préstamo de libros para solicitar aquelos que necesiten, de acuerdo a las 
materias que estén programadas en el plantel que les corresponde. 

2 . La coordinación escolar faciitará el préstamo de Iíbros de EDUCAL 

I 
ORIENTA-

CIÓNVOCA 
CJONAL 
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3. Los profesores basarán su enseñanza en los objetivos de los programas, 
marcados en el ma1Brial impreso de la S. E. P. 

4. Los profesores proporcionarán a los alumnos guías preelaboradas de cada una de 
las materias para faciitar el aprendizaje. 

5. Los .wrmos resolverán las guías conforme a los contenidos revisados durante las 
clases.. 

6. En el caso de las carreras técnicas, se formará una bibio1eca con material 
suficiente para que los alumnos consulten los ibros o revistas que les sean útiles 
en su área. 

Este punto se lleva a cabo con la dirección de la Coordinación Académica. 

NUEVOS PLANES (NUEVAS CARRERAS) 

1 . La Coordinación Académica realizará un diagnóstico de las carreras nuevas que 
existen en el mercado. 

2. Investigará los programas ya reali2ados en estas nuevas carreras, en otras 
instib...Iciones. 

3. Realizará el programa, de acuerdo a la ilvestigación. 

4. Revisará el programa ya hecho, con especialistas en el área. 

5. Elaborará un manual del maestro que oontenga los objetivos de cada materia y 
acciones sugeridas para obtenerlos. 

6. Supervisará la impartici6n piloto del curso, con el nuew programa. 

7. Evaluará el curso ya mpartido. 

8. Realizará una nueva investigación de acueroo con los resultados de la 
evauación. 

9. Reestructurará el programa. 

10. Elaborará el programa con las modificaciones necesarias. 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

Esta revisión se hará exclusivamente con los programas de las carreras 
técnicas, ya que en el caso de los programas de Preparatoria Abierta, no es posmle 
hacer nilgún cambio . 

1 . - Revisión de objetivos de las materias en relación con los contenidos. Esto, 
bmando corno base las carreras que ya se i11parten dentro de los planteles afiiados 
al Centro IDEA-O y considerando las nuevas carreras. 

2.-lnvestigaciÓl1 documental (actuaizada) de las ma1eriasque se impartan. 

3.- ObVmoon de material (de las carreras que aún no existBn). 
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4.- Depuración del material de las materiasexislen1es. 

5.- Revisión por los docentes que imparten la materia. Los docentes de estas 
materias revisarán el programa para identificar aquellos puntos que aún se sientan 
fuera de kJgar o que no cumplan con las expectativas del mercado. 

6.- Reestructuración . Confonne a las correccilnes que hagan los docentes. 

7.- Revisión por Director General. 

8-. Puesta en marcha del nuevo programa. 

REVISIÓN Y ACTUALIZACiÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

CONCORDANCIA DE OBJETIVOS 

INVESl1GACJON 

DEPURAc.[Ot .. r 

REVISIÓN DEL MATERIAL DE APOYO 

1. Realizar un Inventario de los materiales de apoyo a la educación que sean 
propiedad de la empresa. 

2. Realizar un fonnato de préstamo para et uso de los diferentes planteles. 

3. Revisión del buen estado de los materiales de apoyo (retroproyector, proyector 
de cuerpos opacos, videocassettera, grabadora, ibros de la billio1eca, cintas de 
video). 

4. Entregar un reporte del material en mal es1ado al Coordinador AcadémCo. 

5. Enviar a reparación aquel material que no se encuentre en buen estado. 
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REVISiÓN DEL MATERIAL DE APOYO 

las acciones en relación con los maestros 1ambién surgen por diversas 
necesidades: 

Ante la necesidad de formar una planta de maesIros es1able, se rea~za un 
programa de selección de personal docen1e haciendo uso de pruebas 
psácon lé1rK;as y proyectivas. 

Ante la necesidad de un programa de Formación docente que brinde al maestro 
las herramien1as suficientes para generar en el estudian1e aprendizajes 
signifíc:atiyos. 

Ante el requerinien1D del maestro de la actualización hacia la nueva tecnología 
educativa. 

Ante la necesidad de una evaluación conti1ua del trabajo del profesor. 
Se desarroló el programa para realizar acciones en tomo al maestro. las 
actividades son: SMcción de personal; capacitlci6n - que en el caso de los 
maesIros se tornó la Formación Docen1e como base para mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje a través de cursos orientadores hacia la nueva etapa de 
la Institución -, actuaización y evaluación. 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección de Personal se lleva a cabo confonne a los fneamientos 
es1ablecidos por la empresa que son los siguientes: 

1. Revisión del curriculum: Se tomará en cuenta su profesión, años de experiencia 
corno docente y materias iTlpartidas. 

2. Realización de exámenes de conocimientos o técnicos: En Preparatoria Abierta 
se realizan exámenes de conocimientos dependiendo de las materias que 
pretenda impartí" el maestro; de este modo existe un examen para el área de 
ciencias, otro para matemáticas, uno más para humanidades y un último para 
gramática y iteratura. 

3. Realización de exámenes psicométricos: Si el maestro ha acreditado el examen 
de conocimientos, se procede a realizar el examen psicométrico y psicoproyectivo . 

4. Selección de candidatos por el Coordinador Académico: El Coordinador 
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Académico reaiza la selección de los profesores, considerando examen de 
conocimientos y tendencias reflejadas en los exámenes psicométricos y 
proyectivos. 

5. Entrevista con el Director General: Cuando se ha hecho la selección mal, el 
Director General realiza una última entrevista y da el "'falo- para que el maestro 
imparta cursos en nuestros planteles. 

6. Contratación del Personal Docente: Esto lo realiza el área de Recursos 
Humanos. 

Cabe aclarar que anterior al programa que se menoona realizado por la 
Coordinación Académica, no existía un proceso de seleccCn estandarizado para todos 
los planteles; la mayoría de los planteles contrataba a los maestros según su niwl 
académico y experiencia en la materia, aunque muchas wces se contrató profesores 
sin fijarse tanto en ello, simplemente por la urgencia que se tenía de cubrir algún 
horario o impartir una materia en particular. 

FORMACIÓN DOCENTE 

Habiendo hecho la selección del personal que laboraría en nuestra empresa, 
se procede a la fonnación docente de este personal - este 1ema se abordará más 
ampiamen1e en la ságuiente parte de este apartado. Los pasos fueron los que siguen: 

1. Diagnóstico de necesidades: El cual se llevó a cabo tomando en cuen1a el perfil 
de cada uno de los profesores contratados para esta etapa. 

2. mvestigación documental para la formación doce,. con respecto a esas 
necesidades. Esto se refiere a las necesidades que hay que cubrir dentro de la 
formación docente, tomando en cuerna el tiempo que se ha laborado como docente y 
las condiciones en que se ha hecho. 

3. Elaboración del programa de Fonnación Docente: Sobre esto, se pretende cubrir 
las necesdades 1an1D del maestro, como del alumno, pues en este caso, se trabaja 
bajo una nueva modalidad educativa para muchos de los que ingresan como parte de 
nuestro personal (me refiero principalmente al sisIema abierto). 

4. Revisión por Director General (si es aceptado, se conti1úa, si no, regresa al 3): El 
Direck>r general, basado en la experiencia que tiene en el sistema abiem y con los 
conocimientos que ha adquiido en cursos diwrsos de didácti::a Y Pedagogía, revisa el 
programa, pensando en la satisfacción de necesidades de la empresa Y 1Dmando en 
cuerna el presupuesto para hacerlo. 

5. Elaboración de manual de Formación docente y batería de evakJaci6n: El 
Coordinador Académico, reaiza un manual escrito para los asisten1es al (los) 
cursos(s) de Formación Docente, para facíitar la imparticKm del mismo. Además de 
esto se elabora una batería de evaluación, conSderando las necesidades satisfechas 
según el Director de plantel, alumnos y el maestro mismo. 

6. Impartición del curso: La empresa solda que el (los) curso(s) duren un mínimo 
de 15 y un máxi'11o de 20 horas y que éstos sean avalados por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para dar al maestro un documento que tenga validez oficial 
y currrular. 
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7. Evaluación del curso: Al inicio del curso se entregará un cuestionario al maestro 
para conocer sus expectativas; al finalizar, se entregará uno más, para saber sí se han 
cubierto al menos un 70% de las expectativas que se tenían. Poslerior al curso, se 
ewluará continuamen1e al docente para saber si está haciendo uso de las 
herramientas dadas en el curso, sí le son prácticas o útiles dentro de su labor. 

8. Reestructuración del curso: Si después del curso, los maestJos no han cubierto 
sus expectativas o la empresa no obtuvo al personal requerido en algún aspecto, se 
realizará una reestructuración del curso para de1erminar las talas Y brindar algo 
verdaderamente útil y significativo tanto al maestro corno a la empresa. 

ACTUALIZACIÓN 

1. Buscar centros de actualización educativa, empresarial o tecnológica en el D. F: 
El área de Marketing se encargará de idet rtficar los centros de actuaización 
relacionados con las carreras que se manejan en la empresa bcaizados en el D. 
F. 

2. Investigación sobre la nueva tecnología utilizada en el mercado laboral (visitas a 
centros de actuaización, visitas a otras instancias educativas ya nvestigadas 
anteriormente). 

3. Evaluación del personal sobre el conocimiento de la nueva 1ecnología: La 
Coordinación Académica organizará la elaboración de una evaluación 1écnica a los 
maestros, dependiendo de la carrera que se esIé nvestigando. Todos los maestros 
serán sometidos a esa prueba dependiendo de la carrera que se imparta. 

4. Identñ:ación de personal que deba ser actualizado: Si algún profesor conoce la 
técnica o la nueva tea1ología y los demás no, se puede reaizar un curso ¡memo 
de capacílación sobre el tema. 

S. Entregar la lista del personal que debe ser actuaizado al Director Académico 
para que reaice lo que juzgue conveniente: En este caso puede enviar al curso de 
actuaización a un maestro que sea capaz de 1ransmitir ésIe mismo a sus 
compañeros, becar, de ser posible, a la mayoria de los asistentes para que wyan 
al CU'SO, dar las facilidades para asistir al curso (1Ddo dependerá del presupuesto 
que se 1enga dentro de la empresa) 

En este rubro, es necesario aclarar que dentro de la InstitJJción no se manejan 
cursos de actuaización, por eso es necesario enviar a los maestros a diferentes 
centros para eIo, generando una -actualización de cascada-, ya que elos a su vez 
actuaizan a sus compañeros, es decir se debe compartir el nuevo conocimiento. Se 
realiza posteriormente una ewluación sobre lo visto, 1Dmando principamente las 
ventajas existen1es y las nuevas para generar un sistema diferen1e de enseñanza -
aprendizaje o simplemente para reconocer la nueva 1ecnología apicada a la 
edL.lCaCáón. 

EVAlUACIÓN A DOCENTES 

1. Formación Docente: Después de haber recibido los cursos de Formación 
Docen1e, o en su caso, actualizado a los maestros, se hace necesario evaluar a los 
maestros. 
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2. Elaboración de bateria de evaluación (para ser resuelta por alumnos, docentes y 
Director Académico): En este caso, después de 4 semanas de haber sido 
capacitado o actuaizado, se aplicará una evakJación, misma que la empresa 
soicita sea objetiva sobre los cambios en el trabajo del profesor. 

3. Aplicación de bateria: La batería de evaluación se apicará tanto a alumnos, 
Director Académico yal maestro mismo, para a'lleriguar qué tan úti y/o práctico fue 
el curso de ac1uaizaoon. 

4 . Análisis e interpretación de resultados: Después de efectuada la prueba, se 
observarán las ventajas y desventajas del curso al que se asistió. 

5. Entrega de reporte a Directores: Cada Di'ector Académico tendrá por escrito el 
repor1e de la evaluación aplicada y observará ta utiidad de éste. 

El rubro de los alumnos también presen1a acciones a realizar en busca de la 
excelencia educativa. 

En primer lugar el curso propedéutico que dará al alumno un panorama general 
sobre el sistema abier1D y poslerionnente un programa de orientación wcacional, que 
proporcione al alumno las herramientas para elegir una carrera de acuerdo con sus 
intereses y aptitudes. 

CURSO PROPEDÉUTICO 

1. Etaboración de tres módulos de curso propedéutico para el sistema Abierto de 
Preparatoria de la SEP: Este curso dará una il1roducción al sistema abierto al 
usuario del mismo, recordernos que es diferen1e el manejo de los con1enidos en un 
sistema abierto que en un escolarizado. 

2. Módulo 1 que se refiera a la investigación yal sistema abiem: Forma en que 
se trabaja en el sistema abierto, caracteristicas, 1rá~ a realzar, etc. 

3. Módulo 2 referente a español y área de ciencias sociales: Dará una il1roducción 
a las materias relacionadas con esta área. 

4. Módulo 3 acerca de las materias de ma1emáticas. fistca, química Y biología. 
Servirá también corno recordatorio, dado que ta mayoria de Os ak-lmnos que 
estudian el sistema abierto tienen como mínimo un año de haber dejado sus 
estudios, por lo tanto, sus conocimientos en estas materias se han quedado un 
poco en ef olvido. 

ORENTACIÓN VOCACIONAL 

1. Explicación del proceso al alumno: Se realizará una junta para que el alumno 
conozca el proceso de orientación vocacional. 

2. Registro del alumno. B alumno registrará t>dos sus da10s en su hoja de registro (si 
es menor de edad, proporcionará bs datos del padre además de los suyos). 

3 . Entrega de bateria al (los) maestros del alumno para saber más sobre sus hábitos 
de estudio. En caso de ser un aumno que tenga al menos tres meses estudiando 
en nuestros planteles, se entregará al maestro una ba1ería para conocer los 
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hábitos de estudio del allmno. 

4. Aplicación de pruebas psicométricas de ntereses y aptitudes: Se aplicará la 
prueba de Angelo Angelini, Ed. Trillas. 

5. Entrega a los maestros de la bateria apicada: Dependiendo del tumo, los 
maestros tendrán el reporte del resultado que se obtenga en la apicación anterior. 

6. Entrega de resultados a allmnos: Cada maestro se hará cargo de entregar al 
allmno sus resultados, mismos que especifican las carreras ames a sus intereses 
y aptitudes. . 

7. Consulta de guías de carreras; La empresa adquiri"á mínimo 3 ejemplares de las 
Guías de Carreras de las universidades más demandadas, esto es: UNAM, IPN y 
UAM. 

Sobre este punto 1ambién me gustaria comentar que dentro de la empresa, dado 
que no se pensaba al alumno como tal, sino como cIien1e, no se consideraba 
necesaria la Orien1ación vocacional, sino hasla plantearlo como acción necesaria en el 
área académica. 
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FORMACIÓN DOCENTE 
(ACCIONES ESPECiFICAS PARA LA SOlUCIÓN Del PROBLEMA) 

Sobre la formación dcx:ente, iniciar er I lOS desde el priTIer contactD que se tiene 
con el p n:;;lC'SOr. 

Los pasos son los siguientes: 

a) Diagnóstico del personal docartB que coIabor.ri cal nosobos. Éste se realiza con 
las pruebas de conoci'níentos Y psicon étI GIs de las cuales se tWz.o mención 
an1leriormente. 

b) Formación Docente. Con cursos sobre la Enseftanza aDerta, mec:ios para la 
ensefIanz.a Y PIa'les Y progamas de Esbdo. Todo esto, cal la fi1aIidad de 
proporcionar al docente las herramientas nec es al ias para laborar en un sístema 
abism. 

e) ldJ lSIización def Personal Docente. De acuerdo a las necesidades que se 
requieran, los docentes asistirán a cursos progiall wados por ~, para conocer la 
nuew tealOlogía edllCativa. De ser necesaI io, se canaizarán a nstituciones 
especiales para su actuaizaciOO. Es1e aspecto se citerencia de la Fonación en que 
en la primera se manejan aspectos refacionados cal el 1rabajo de 00 Qxente en el 
aula Y la segt.a'lda se relaciona con el uso de la nueva tea dogía apIi:;ada a la 
educación. 

d) Evatuación del Personal Docente. Éste se realiza a través de una bateria que 
COIISis1e en 3 cuestioflari:)s que serán rase lelos, uno por los aImnos, otro por los 
Directa es y ell*ro pO" el maestro. 

A más de es1D se cuenta con una agenda de maestros que han pasado por 
este proceso Y han sido aceptados dentro del Centro !O&rl> 

Para b an1Brior, se deberá iniciar cal una setección de persolla docente que 
COIN'V'ISisIelC:ic=· ID en la apicación de ~ técnicas según el área que mar lejen los diversos 
pi ofesores, psicométricas Y psicoproyectivas. 

Las pruebas que se utifizan para el R.ecIutaTiento Y Selección de Personal son: 
MMPI, LÜSHER, SENDER, HTP, BARSIT y OOMINOS, exámenes de conocirrientos 
de las dversas áreas, examen de adaptabiidad MOSS. De éstos, se obtienen las 
1BndeI1Cias del docer*t. 

Fna'mente, los que han aprobado 1ankl las pruebas 1écnicas como las 
psicológicas, inician un programa de Formación Docente. 

Este p-ogama caasiste en 3 cursos didáctK:os (dos de los cuales ya es1án 
elaborados), evaluación del profesor por otros docentes, por sUmos, por directivos Y 
evaUación del profesa" hacia el (los) grupo(s) que cirija 

Es ~ aclarar que estos tres anos fueron soiciIados así por el 
Directa' General. rrisrno que pedía en un pñlc1pio 00 ano que i1dujera al maestro al 
trabajo en el sistema abierto; pos1BI iormet.. b levara a utiz.ar 1écnK:as de uso 
práctico para el mayor aprovechamiento del ak.mno; y. en úbno lugar que le 
pElltlitiel'a elaborar una ca1a descriptiva para así estabIecet una acaderria y lograr 
unificar y mejorar la enseI'Ianza de los profesores. 
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Después del prmer CU"SO, los aspWantes son evaUados para la contratación 
final. 

El Primer ano que se ~ a los doca tt8s (sobre 1Ddo a Jos profesores de 
PreparatDria Y Secundaria Abierta) lleva el noniJre de INDUCCIÓN AL SISTEMA 
ABIERTO. Este curso tiene 2 objetivos: 

El primero es presentar a los docentes del Centro IDEA-O Jos proyectos que se 
tienen en la Institución. 

El segoodo objetivo es que los docentes l.dcen diYeisos recursos didácticos 
cIurante sus clases, para faciitar el proceso de enseftanza - apret dzaje. 

Los anas del curso ares rnenciooado son: 

a) Proceso de Enseñanza
Aprendizaje: 
- Su planíficación 
- Normas pota la n:dacción de 
objetivos de aprendizaje 
- Recomendack-..es para Ja 
redacción de objetivos de 
aprendizaje 
- Elementos que integran un 
objetivo de aprendizaje 
- Criterios de ejecucic.ln 

Criterios para sdeccionar 
objetivos de aprendizaje 

b) Didáctica según Pan.~ 
- T ntdicionaJ 
- T ecnocrática 
-Crítica 

e) Principios de aprendizaje 

d) Dikrencias individuales en 
el aprendizaje 
- Inteligencia 
- PersooaIidad 
- MoIiwciún 

e) Categorías del en10que del 
aprendizaje 
-Profundo 
- Superficial 
- Estratégico 

t) Aprendizaje maquinal Y 
significativo 

g) Tipos de comuoicación 
- InterpersonaJ 
- Intermedia 
-Colectiva 

h) Organización del tiempo 
- Puntualidad 
- Colaboración de aoda la clase 
- Buena preparación 
- Planes y horarios 

i) Enseñar para aprendet" 
- Aprendizaje significativo 
- EvaJuaciún y Acreditación 

j) Material didáctico 
-Audible 
- Visual (proyectado Y no 
proyectado) 
- Audiovisuales (proyectado y 
no proyectado) 
- Uso de los recursos didácticos 

k.) Inducción al Sú,1ema 
Abierto 
- Características del Sistema 
Abierto 
- Caracteri sticas del estudio 
independiente 
- Plan de estudios 
- Materiales didácticos y 
servlciuo; académicos 
- Servicios admin¡"1ra1ÍVos 

- ¿Cúmo realizar un programa 
para estudiar ordenadamente 
- Obns trámites 

I)IDEA-D 
- ¿Qué es IDfA-D'! 
- ¿(Almo se trabaja? 
- ¿Qué se espera a futuro en 
IDFA-D'? 

m) Valores en IDEA-D 
- F raJlemidad 
-Inlcgridad 
- Comunicación 
~-~-.~Y"'IU 

- Compromiso 

n) Información genernl para 
pago de impueslos. 
- Honorarios 
- Pagos provi<riooaJes 
- Deducciones 
- Dcclamc10nes 

Este c:tJr$O se inpar1e en 20 horas cUarrte 5 cias. 8 primer dia se realza la 
presentacOn del personal que colaborará durante el ano y se in ¡parten Jos temas: 
Procedet lCia del sistema abierto, Proceso de Enseñanza-Ap-endizaje, Didáctica 
(según PMSla). Principils de aprendizaje. 
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la primera parte se reafiza de manera expositiva, en dos secciones, con un 
descalso de 15 rnRIkls. La exposición se realza por la CooItilJaCión Académica del 
Centro IDEA-O. En la exposici6n se pr9S8I1tan los tipos de ádáctica sobre los cuales 
se trabajará, pos1eriormente, los maestros problematizan ma situación de aprendizaje, 
definen el tipo de didáctica tJ.Je aplican a cada caso y la forma de rrodificar el proceso 
de enseñanza - &piel dzaje, así corno la forma en que evaluarfan si este proceso 
realmen1e fue efectivo o no. 

Olnnte el segwm día se exponen bs temas: Dih a Icias inc:iviclIaIes en el 
aprendizaje, Categorias del enfoque del aprendimje, Aprendizaje maquilal y 
oR!W-~ Ti de COITUlic:aci6 Or,,<>ft~ del ~ E.nseftar ender ~ •• _ ....... , !pOS n, ~ __ • _.~, para apri 

y Material didáctico. Ou'ante este dia nuevamente expone la Coordilación Académica, 
realizando ejacicios en los cuales se aplica, con el lIallesial didáctico, un 1ema 
relac:i.:Jllado con el área que el maes1ro (a) COII02C3 o con la 1I dalia que ~ se 
define el tipo de aprendizaje utiizado, se evalúa si los l'9CUrSOS empleados son los 
adect &dos para la materia o el tema en pa1icuIar y se reaizaI, sugerencias para 
mejorar el proceso de ensenanza - aprendiZaje. 

8 Wcer dia se realiza l618 actividad en la que bs mal! 11 OS, a 1ravés de bio lo 
que se ha in1atido, resuelven uno de 1res problemas que se pr9S8I1tan. los 
problemas son los siguientes: 

- Un ptofeso¡, que ha ~ 20 ar.os de anIigOedad, cUcInte las clases trata de 
imponer sus f991as. oonca pide la opinión de sus aUmos y cuando aIgooo expone 
sus dudas hace comentaIios corno ¿por qué l'UlCa astidas?, ¿Eres 1DntD o qué te 
sucede? 

Un pttJfesa es rooy dinárrico durante sus clases, ~ los objetivos, sn 
errilargo, cuando los aUnnos preguran aIgm COIIC8pIo específico, el ptofesor 
COIIIBsta que al día siguiente resolverá sus dudas, pero l'U'lC8 curJ1lIe su pronl8S8. 

Un ptdesor, intlnsado en el aprendizaje de sus aUnn:,)s, ha desarroIado en sus 
clases ciYersas téa Iicas de aprendizaje, trata de que sus abmos resuetvan 
plobIenaas con el apadzaje obtenido y que b:Ios bnen sus plopias decisiones, 
a pesar de 810, sus aIurmos son apáticos al sistema del profesor. 

¿Cuál de los tres enfoques dídácticos utizan los ptofeso¡es?, ¿Qué sugerencias 
didácticas JXdian dar1es, bnando en cuenta las caracteristGIs de cada lJ'lO?, 
¿Córoo poctfan call"" los profesores Y en qué aspecbs?, ¿Cuál seria el material 
didáctico adecuado para cada caso?, ¿Córro se pcxtia generar un aprendizaje 
significativo en los aIurmos?, etc. 

Este día tanDén se dan a conocer los rnódljos del ano PI opedéutico para los 
estudiantes, que ya se ITl8IICÍOIIafOO en el nbo que leva este ti1Uo, cuyos temas 
tienen que ver con 1écricas de aprencizaje que podrán ser úties para el akmno 
duran1e su estucio en Preparatoria abierta; además de lRI intnJduccDn a los 1emas 
get tal alas de Prepa¡ aIDi ia Abierta de as dlefentes áreas que contief le, 1aIes como 
son: H~I8IIidades, literatLn, Redacci6n. Física, Química Y Biología. 

Estos cuaderniIos se encuentran en el Arrsm sobre CURSO PROPEDÉUTICO 
DE INDUCCiÓN E INVESTIGACiÓN DEL CENTRO IDEA - D. 

Posteriamen1e se expo 81 los temas: Inc1Jcci6n al SisIema Abierto, IDEA-O, 
Valares en IDEA-O, Información general para pago de impllesms. Las ecposiciones se 
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realizan por el Director General, el Contador General Y la Coorr:Blación Académica de 
IDEA-D. 

Durante el cuarto Y el qui1to día, los maes1Jos exponen una clase de 20 rnirutos, 
misma que al finaizar es evaluada por los c:.ompat\eros maestJos que han recbdo el 
curso, además de uno de los Direc10res de las escuelas. 

Las evaluaciones que se dan a los maestros se presentan en el anexo referente a 
EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES HACIA EL EXPOSITOR 

Los cuestionarios, tienen como fin evaluw el trabajo del maestro desde el punto de 
vista del auditorio (en este caso otros maes1Jos), as{ como de los Directores quienes 
hacen sugerencias didácticas a los maestros. 

FilaImente los expositores también evaüan su trabajo y al gupo que le impartió 
clases. 

Cuando se han resuetto los cuestionarios, se realza r..na evakJación 
cuantitativa y otra cualitativa. 

En el aspecto cua1tiIativo se maneja de la siguiente na aa: 

Cada pregunta tiene un valor: a)25 b)50 c)75 d)100. 

Si el aIu'mo no contesta se da el valor O. Se realiza el conteo de puntos del 
cuestionario Y se divide entre el total de preguntas hechas, se coloca la calificación en 
la par1e superi:Jr derecha del cuestionario, se suman los pu1tDs de cada cuestioIa io y 
se divide entre los aIurmos que respondieron. 

Se da una caificación frlaI al maestro del O al 100. 

En el aspecto cuabtivo se observa qué tipo de preguntas son las que tienen 
menor puntuación si en relación con su forma de a tseñallZ3, en reléK:ión con su 
aspecto o con el traID a los aIurrnos (puntualdad, respeID, etc.) 

Fi'laIr ¡18r1te se realiza un reporte de aqueIb que se obtuvo ta1tD cuaitativa 
como cuar llibltivar ¡slte. 

POISteriormente se pide que el Direc10r del Plantel entre a una de sus clases y 
\o evalúe en cuanto a resolución de dudas, forma de trabajo, exposición, seguridad Y 
realice sugeteucias didácticas p¡n mejorar su trabajo. 

Al fi'1aI se pide al maestro que evakJe a su(s) (7\4X)(s) y el1rabajo rea~zaOO en 
él. 

Con todo eIk>, se realiza un concentrado de aqueIo que tiene que mejorar el 
profesor Y de aq¡18Io por lo que tiene que ser irritado. 

El segundo CU'SO se titula MEDIOS DE ENSEÑANZA, su objetivo es que el 
docente adapte diversos medios de la enseñiinza cJu"arñe sus clases, obIenierdo así 
aprendizajes signñ::ativos. 



Los 1Bmas del segundo curso son: 

a) Diferen1es medios de la 
ensefatza 
- Com..tnicaci6n oral 
- Material Í'I1pI890 
- ReaiI, l8r1tación 
- Clase por recitaci6n 
-Asesoría 

b) Téct.as de gupo 
- Sil1'OSi<> 
-Caves<> 
- Mesa redonda 
- Panel 
- EntnMsta JXtica 
- EntreYis1a fXiYada 
- Debate púbico 
- Discc lSión 
- CorriIos 
-Cuchicheo 
- Philips66 
-Reja 

- Asamblea 
- Seminario 
-Comisión 
- Estudios de casos 
- T orbeIino de ideas 
-Foro 

e) Instn.mentos átdácticos 
- Ci1tas para a.1 ano 
- Cintas del ano 
- Cntas sobre ~ 1ema 
- Ci'rtas de ayuda I i Iádic:a 
-Manuali~ 
-Esquemas 
-lárrinas 
-Cartel 
- Ubro cartel 
- FraneI6grab 
- Material tricfi11enSio1.a1 
- Proyector de cuerpos 
opacos 

d) Juegos cfidáctK;os 
- Eso me recuerda 
- COtlb.,. t relajar 
~ No lo dejes caer 
- Siénta se ju'ms 
- Slma lI'lO 

- Sopa de letras 
-Cruc:áganIQ 
- Prob6emas 
- h iI8QIWI laS 

- Robar la paiabra 
- Escribi" una hista ia 
- Vamos a pescar 
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- ¿Qué tienes en las bolsas? 

Este ano se illpa1e en 20 horas duranIe 5 das. Tene como 00jetiv0 dar 
han amielltas a los profesores para hacer de su asesoria o clase 00 k.Igar en el que se 
establezca el an Ibia.te propiOO para la obtst lCión de apee rizajes signR;ativos. El 
primer día se inpat1en los temas: Diferentes mecios de la enset1ainza y se realizan 
ejercicios de Corrunicación oral, Ma1Brial ~eso, Re¡Wnellt'ación, Clase por 
recitación Y Asesoría. 

El segundo día se ~ el segundo tana Y se ejerciWt aIgooas de tas 
1Iécricas que se mencionan, los ejercicios se hacen sobre: Mesa redonda, Panel, 
Entrevista p(dca, Entrevista privada, Discusión, ConiIos, Cuchicheo, ~ 6 6, 
Reja. Y TorbeIi'to de ideas. 

lAnnte el tercer dia se inparte el tercer tema -Instn.merms didácticos-, Y se 
elaboran: MauEs ~ de un 1iema. de no más de 3 wartiIas; esquemas 
relacionados con dichos manuales; lárrinas que ayuden a ta exposición del1Bma del 
rnanuai; Car1sl. en caso de ser necesario; además, se eige Mmeriat tridwneusioilal si 
se requiriera p;n i IIp8fti' la clase. 

Toda este n SBI iaI se usa en la úItiT1a sesión. 

Dwarte el cuarto ela se exponen los juegos didáctX:os Y se ejetcitan: Eso me 
recuerda, Calb .... Y relajar, No lo dejes caer, Slma \Rl, Sopa de 1e1ras, Crucigrama, 
VanlOS a pescar y ¿Qué tienes en las bolsas? 

Esto se reaiza a"I aproximadamen1e 3 horas; c:Iu'ar"*t la úttima hora. se i"ticia 
una exposición de los temas preparados en el día anterior, apIicai Ido aIgula de las 
1écnicas. juegos o medOs que se reqUeran para ésta. 



78 

Durante el úbno dia se realizan las exposicicrtes de Os 1emas ante! iormente 
preparados Y se aplica la evaluación ya mencionada. 

Todo 810 se hace a manera de taIer, en dos paRes, con un descanso de 15 
rrinutDs. la cirección de éste se reafiza por la Coodinaci6n h:adémica del Centro 
IDEA-D. Es1e Q.I'9O está avalado p:x-Ia Secretaría del Trabajo Y Previsión Social, 

P;r.¡ n!aizar los ctrSOS an1eriormente rnenciOI aados se hizo l.Il3 cor1'1>Ílación e 
investigación de ibros de Didáctica Y el ~ Fiscal, Y se realizó la visita a los 
salones en hcnrio de clases, S. E. P., IDEA-O, Hacíeuda. 

Para arrtJos cursos se reaizó una Antología de temas c:Idác1icos. 

El terca" ano que se pretende ifTlllenlel1laf es de -EJabaación de planes Y 
Programas de Estudio-. 8 objetivo de este ano es que cada peofeso¡ realice un 
programa para cada asignatura que mparta, dándole al aUmo la oporturlCad de 
conocerb Y realizar sugaencias sobre él. Esto, a pesar de que ya ~ el lilatelia! 
ÍI'J1lr8SO por la SEP, dado que cada maes1I o puede dar ..., enfoque diferente al 
progran la, alcanzar los mismos objetivos que la SEP deWniIa Y obIeIa un aprendizaje 
sVVficatNo de diera !tes formas. 

FINAlMEMTE, cada 4 meses se capacitar. a Os 0UfN0S naes1los y los ya 
antes capacitaciJs son bs que evalúan a sus con ¡pai\eros maestros. 

Es Í'f1Xlrlallte decir que a partir de AgoRJ del ..., 2000 se pietetlde obtener 
Ii:encia pwa ¡,,,1Ientar el BACHIllERATO TECNOLóGIco ABIERTO, según el 
Sistema Abierm de Educación T ecnoI6gica e lndusIriaI, abriendo los requisiIDs que 
ésta le i i plIlga 

Para &lo se deberá establecer Lna serie de anos que los n aaestros deberán 
b1'a" para mejorar su si&1ema de ensetlanza. 

Para cualquier incio se deberán estatMJcer las necesirJades 1:ank> cIídácticas, 
r11OIletarias, de recursos tunanos, cognitivas pues se pe"!de obtener una educaci6n 
de calidad. 

Esto es, realizar U'l diagnóstico de necesidades sobre el cual se deberá 
trabajar en conju1lD cá-ectivo6 y personal adlillisbatNo que labora ac1uaIrli81"ñe en 
IDEA-O, además de 1Il asesor que haya trabajado en ta orgaIlizaci)n de escuelas a 
rWell.icenciaturas. 

Por otro lado, se debtri realizar 111 plan de trabajo para seguir todos los pasos 
nec:es&III íos para la i1tBgración Y organización de los ~. 

Ya orgarizados. se deberán evaluar: SefVicál a aUmos, Avances académicos, 
Capacitación de docen1Bs. trabajo de bs Directivos, organización, armieme en cada 
uno de los ptanIeIes que i i!péJt1an asignaturas de nivel protesionaI 

Para 810, será necesati> orgarizar cifaartes cu"sos para los maestros: 

El primer ano deberá ser necesaI ian aJW! el SisIema Abiert:> a nivel 
Pr'niofesialDc:l:lil' ",,¡aI!saI, para dar a conocer de dónde procede Y qué pretende este sistema de 
Univelsidad Abierta. Éste se ifr4:>artirá a los Ii awbos que ingresen para Iaborc.w- en 
es1e sis&'na 
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El segu1do curso deberá atacar plobIst 'laS didácticos Y educativos, para 
mejorar el sistema de enseftanza. Este et.rSO se iT4JiIItiá a 1000 el pen;onal docerrte 
del Cen1ro IDEA-D. 

El tercer curso, al igual que en el caso de Piep'diaDia Abierta, deberá ser 
sobre Planes Y Programas de Estudio. El cuarto tendrá que ver con la especialidad 
que estén il ¡partieIIdo, también se desarrolarcí con 1000 el personal docente. Estos 
dos se encuentran en eIaboraci6n. 

El TRABIUO PEDAGÓGICO EN El CENTRO iDEA - D 
(AUTOEVAlUAClÓN) 

~ i1iciar las tatxxes como Centro IDEA - O no existia U'B rnetcdotlgia que se 
utiizar.l para la ra ilación docente, de hecho sólo se hacI~ preglI'1tas como estas: 
¿Cuál es su carrera?, ¿En qué otros trabajos ha estado?, ¿Conoce el Sistema 
Abierto? 

Estas preglI'1tas sólo servían para saber si se tenía o no experiencia como 
docere y si conocía el sistema Abierto de prepr:1'atu ÍI, ya que las clases duran 2 
sen alaS y es cifici WI,b atar personal para ese espacio de 1ierrp>. 

Cuando pcr par1e de la Cooránaci6n Acadérrica se reaizó un diagnóstkx> de 
necesidades, 00servam0s que hacía falta lDi planta docenIe no 'tan volátil como la 
que se tenia, además que se requeria segúr los objetivos tal Y como los man::a el 
nata iaI de la SEP, dado que habí a un 70% de reprOOación en el caso de los 
estudiar'das de Pn::pa¡ aoria Abierta. 

Se c::orJ1lrObó .. , iiás que cada profesor de las c:amJf8S técnK:as utizaba un 
~ c:iferente de otro plufosoJ" aunque inpartieran ta misma mala ia, ya sea en otro 
tumo o ptanlel No existian objetivos específicos ~ deiI i litaran las accioIleS a seguir 
dentro de un Plan de Estudio. En algunos casos, ri siquiera se tania un progran 18 de 
la "alBria inp;rida, sinpIemente se guiaban pcr los calOCi,ieI'lD6 que cada maestro 
tenía y la secuencia en rruchas de alas ni siquiera era lo sutic:ienB, ¡a lite k)gica para 
er tta Kier la as;g.1Shn dada.. 

En el caso de Os plafesoc es ~ se legaban a quedar en una de las escuelas 
más de t..na qui K:a 18, se b lSCaba programar mateI ias que él impartiera, sin bnar en 
cuenIa las necesi Iades de los alurmos; es10 nos da U'B visión de un SÍf11lI8 negocio y 
no de un centro de servicios educativos. Además, cuanckl no se tenían profesores, se 
legaba a cambaI a los sUmos de plantel o de Uno porque sólo en este horario se 
Íf11l8l1Ía la ",*" ia que el aIuTno necesitaba. 

A partir de la pIaneación del Proyeck> académico sobre Fom acD1 Docen1e Y 
como Especdis1a de la educación, el trabajo realizado p¡n los maesbos ha servido 
actuaImeI de a la ernpI esa. dado que se busca ya no sólo la acrecitación, silo un 
aprer dz:aje sigt ificativo en el estucfiante; no se 00serva sotar, ii8r1Ie como un cliente al 
que hay que atSIlder, SÍ'lO como un ser tunano que puede dw rrucho de sí para 
optir ,izar el proceso de enseI\anza - aprendizaje. 

El trabajo con \os naestros ha sicb satisfidutrio para eles; como la er,1JXeS8 no 
tiene Os l'8CU'SOS para dar1es un salario muy elevado, el pi ufesa se sieme sa1isfecho 
al Clb1r t..na de sus necesi:tades, hablo en este caso de Os ClISOS de Formación 
Docente. 



Cabe mencionar que los maestros, a pesar de trabajar por objetivos, utiizan los 
recursos didácticos que ahora, por los CU'SOS illlpCIftidos, tienen para mejorar ia 
dilárrica en el proceso de enset'Ianza - apreIldizaje; a tal grado que, pese a ser 1.11 

sistema que no admite ir más allá de lo ~ en el libro, se suele criticar Y 
problematiza- dentro del aula, para así crear y dialogar con el alumno. De este modo, 
ia evaIl.a;ión puede ser c:ontirLIa y no esperar a kJS resultados que se emiten por ia 
Sea etaria de Eclacación Púbica. 

los CU'SOS de Formación Docente, han lo{Jado brndar un concepto de 
maes1ro tifec el de. Un maestro de IDEA-D tiene: al con!pRllTiSo de un trabajo que se 
encuentJa bajo lrIa política de reinvención, irJl'11ef'SO en una fiosofia basada en 
valores, en busca de acciJnes que le pemitan aprender en conjunto con el aIurrno Y 
siendo guía y no V8fdugo del aLIrmo. 

Anteliormellte se trabajaba con una sola malaia c:Uante 2 semallas (10 dias 
reales), yendo al ptanteI 2 horas diarias. En mIaI se acmUaban 20 horas de trabajo 
con los akmnos, pero es1D provocaba el poco aprwechanjenm del aIurmo, dado que 
sólo daba tienlX> para revisar lo que se enco .. aba en el litro Y no se permitía tiempo 
al diálogo de que tarm se ha hablado. 

Araa exista I guías que faciita1 la labor del sUmo en su proceso de 
apreI dza.ie, cada una de eRas contiene un esquema rest.men de cada U'lO de los 
1emas de ia mata ia, cuestionarios para una auIDeYaUación, bilIi:lgrafia sobre la 
mata ia a ~ se refiere y sugerencias de i1vestigaci6n para profundizar más en los 
Wnas propuestos. 

Actuamente se trabaja con los aItmnOS de ia siguiente manera: 

a) En una modalidad de 4 horas diarias, leYéndo 2 mafelias mensuales de 2 
horas cada l.Ila. En tola! se tiene una 118teria por 40 horas, que es el doble de 
tierJ1)O que se tenía al principio. En este espacio, el aUrno puede investigar, 
~, R:tuso expoIlef nuevas ideas sobre el tema arE el gt'l4)O (atgo que 
no se hltiera hecho antes por el tiempo). 

b) En una rnodaIdad de 2 horas diarias más sábados, asistielldo de Unes a 
viernes 2 horas Y en sábado, 6 horas dl.nrñe 4 sábados. AmBI iom l8flte no 
existía esta modalidad, Y en el caso de los sábados, se asistian 4 horas 
cUante 4 sábados. 

c) Una mcdaé &ad estridamente abierta, en ia que los sUmos asis1en 4 sábados 
cUame 6 horas (3 horas para l.Ila ndeiia y 3 horas para la siguiente), pero en 
este caso, el sUmo ya conoce el tema que se fXetelde 1ratar, se enfrasca en 
ia cbtet lCi6n de objetivos a través de las esIJ aEgias que el aIurrno o el asesor 
sugieran; el asesor hace un breve recuenlD de lo que se pretende alcanzar y 
expica los 1emas más COf1lJIi::ados, dando prop l8Stas de sok.IOOn a los 
pobtemas. A difel9I1Cia de los anteriores, el alwmo asiste a la escueta sólo a 
resoNar dudas Y a dar una perspectiw más afTl'Iía al 1ema, a reforzar 
conociliemJs. En los anteriores, el aUnno Y el maesbo wn de la rrsno 
98' la al Ido Y obteniendo conocírnientDs. 

Pa lo allBOr, puedo decir, que el trabajo en el área académica ha dado Y sigue 
danci,') frubs 131 Y como la erJ1)reSa lo soiciIó Y CUlqUe est>. no fue ~te la 
Fonllaci611 Docarte, sino 1000 un conjunto de accioues desarroIadas por los diferentes 
cJrocbes de los ptantaes, maestos y Director General. 
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EVALUACIÓN DEL TRABAJO. 

El desempeño dentro de la Coordinación Académk:a: 

La ewIuaci)n como Coordinación Acadérrica se considerará desde la perspectiva 
de con lp8I'\eros de trabajo, maestros Y Dirección General. 

Para eIo, se reafizó una serie de cuestioIa ios acerca def rrismo, de b cual puedo 
met lCionar b siguiente: 

los cor,~os consideran que dentro de bs anos ~ se iTfS1ieton sería 
in ~ tte no sób na ICÍOI ar la fama en la que se puede 1rabaja" con los alIrmos, 
silo hacer que se viva la experiencia que se busca elK:OIlbar en eIos. Esto, durante la 
segtnda, tercera Y cuarta vez que se impartió el CU'SO se logró, con actMdades que 
llevaran al mae sbo a vivenciar diferentes situaciones de aprerdza;e. 

los maesbos opi'lan <JJe para cada trabajo es i'dsper lS8bIe la capacitación, en 
este caso. si estamos hablando de una Institución ~ inlpílrte clases de sistema 
abierm. rruchos de eIos son personas que tienen LIl3 puf sión diferenIIe a la de 
docetlCia Y que aún cuando sepan rrucho acerca de la n .... ia. es inóIspensabIe que 
se conozcan téa Iicas ylo "tips- pare¡ mejorar la ctase Y tener mejores resUtaOOs. 

La Oirecci)n get 181 al entregó un documento en el aB COIISidera positiva la labor 
ejercida dentro del área académica.41 Se considera así. porque si bien. se buscaba la 
satisfacaón del peufeso¡- Y el alurmado, se obtuvo en 00 70%. 

A1.I1 con esto, cotejamos los resultados obUri:tos por los aUmos antes de los 
cursos y los acb eles, y de un 30% de aprobación que se tenía en 1997, se ha logIado 
legar a 00 70% del total de akJmnos inscritos en las esa lelas afiliadas al centro IDEA
D. que aunque no es lo óptimo, sí ha mejorado en gan manera. 

Por otro lado, el ak.I"mo se siente satisfecho del setW:io que se le brinda ya 
que, en~ a los resultados ~ se tenían antes de iJipIantaI este programa, 
el ak.mno no sólo acrectta sus materias, sino que mejora en sus caIificadoIlBS. Esto 
también b reIacUlan con el ClI"SO propedéutico para aIunnos, en el que eIbs ensayan 
técnicas de esb.xio e investigación que serán de gan utiidad para su pe eparaci6n en 
este sistema; además, se tocan 1emas relacionados con tas dNersas ,,1íñeI ias que 
habrán de ver en los difel8I1tes niveles cpJ deben a.rsar, COIIC;eptDs pi i~ Y 
ensayos de examen. 

Se ca asidera 8f l1DI K,;8S que la labor dentro de la Cootcil l8ción Acadérrica ha 
contribui:to a que los docemes del sistema abiem de Preparaklria bI i Ideo al akJrmo 
las posibiidades de r más allá en el estudio de sus n13tef ias. de modo que, sin dejar a 
00 lado a acndtaciór 1, el aIl.mno es capaz de realzar LIl3 critGI al estJ do de cada 
una de las asignaturas. dialogar con el asesor y compar1ir su punto de vista con 
respecto a '" tema. Tocio eIo se pudo corrobora con el personal que acreditó todas 
las pruebas e in1:&1i6 posteriormente ~ r,lStBIias, ya que de '" 30% de 
acrediI:aci6n, se legó al 70%. 

41 f.&toI¡ dnos pocdc:o !ICf conoborados en el Centro lDEA-D. con el DiR:dor Gc:neal C. P: Víctor 1. 
Abarca TéDcz, los 1cb.. 5549-1427 Y 5689-8825. 
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Además, \xto lo ar Ita ior ha servido para que et centro IDEA-D tenga un mayor 
prestigio en relación con la competencia. 

El centro IDEA - D ha continUélOO con el ProyedD; SÍ1 et'T'ba'go, al afiiar más 
escuelas, es necesaJ io reckJtar cada vez a más personal. Este nuevo rea.rtamientD 
ocasionará ~ que se i"1>8rtan más CU'SOS de Formación DocerD, lo cual 
if"11>icaria que más pen;¡a laS se compro!' lEItieran con esta aea para ob1ener recm;os 
humanos aptos para legar a la Misión de la ~. 

Además de los aJI'SOS Y taIeres, la evaII aación COI'IIirua a los docentes deberá 
contiruar, para modificar aqllBIJo que es deficiente o no encamina su tabor a la mísi6n. 
Para ello, 1ambién se deberá comprome1er al áI8a adminísbativa, brindando técnicas 
de marketing para atender de una mejor ,. a ti a al ak.mno de modo que no sólo se 
sienta satisfecho al obteI ter aprendizaje dentro del aula, SÍ10 que adet. rás sienta ta 
escuela como parte de su vida. ta esti'ne Y respete. 

También, es neoesaio levar a cabo et proyecto de OrienCación Vocacional, 
para que ~ ak.mnos que deseen iniciar una cal'181'8 ooiveI sita ia, erw;an inen su 
estudio en la Prepaalolia Abierta hacia el área de su pró1CÍ11a pnlesión. De esta 
marl8fa se abre más et espacio de iniBracci6n entre et ITBsstlo y el aka'mo, pues seria 
posilIe brincIw anos propedéuticos para las áreas hacia donde se encarrine la 
mayoria de los es1udislltas. 

Los estuáDs de ta carrera de Pedagogía, recti:Ios en ta ENEP Acatlán fueron 
de gran utidad para la raaliza:ión de este proyecto de FOllllación Académica, sobre 
mdo las nraletias de Didáctica, Educación de Adl*ls Y las mataias de la 
Preespeciaidad PIaneaci6n Y Admnistración Et1JcatMl. 

A pesar de e80 COI asidero necesario que en eIas se haga énfasis 1ambién 
sobre aas careeDas que tiene en nues1ro pais el ..... 111 de Id alCión abierta, desde 
la básica, hasm la superior; las dífaellCias enIre Dios estos niveles, ya que 
sinpierllefñe se hace una reflexión sobre las difera lCias entre el s;sana abierto Y el 
escolarizado, pero en reaidad no se da una proÚ"!tiza.::iln en el1ema, conforme a la 
realdad de nuestro país y és1e es el mercado al que aIglIlos pedagogos tenctán 
acceso. 
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CONCLUSIONES 

8 Sistema Educatiw Nacional actual ha be aseado mejorar la caidad de la 
educación en todos los niveles educativos, ha rnejor.Ido '1 conti1uamente ha evakJado 
la utiidad de los libros de texto gratuitos en prWnaI ia Y secundaria; estos ahora 
contienen ejen:icios que le pemliten al atllllflO 00scar por sí lTismo U'l3 soIu::i6n, sín 
inducir tas respuestas; el sUmo es capaz de analizar antes de CClltestar, aunque 
biavia existen lIxos que, aunque sirven de apoyo para los pacns de familia, inducen 
la resp l8Sta det aUTno Y no pemVten ~ él analice. 

A asID le podemos SU1l8r que, los maesbus de Plinaia y Seculdaria, tienen 
que asisti" obIigalrian l8I'1te a una serie de cursos para la mejora conti'lua de la 
enseftanza. Sin ermargo, pese a que se les brilda la opor1Lr1idad, fTIJChos de ellos no 
quieren hacetto, sób asisEn porque es r9qlÍSik) para continuar en el trabajo en el que 
es1án o porque no depende de eIos el asistir o no, sno de la escoeIa -que los f'I1CI'lda" 
a esos cursos. 

Por otro lado, el nivel de bachiIeratD ha decafdo, esto lo podenlOS observar en 
la forma en que se ha C)l.IeI'ÜO in1>oner una prepaabia del Distrit> federal, misma que 
no tiene la i1fraes:tructur necesaria para actuar corro 131; se dijo que iriciaria sus 
funcioI tes en el mes de septiembre, pero a esIas techas (diciembre de 20(1) Y aunque 
los aUmos ya están asistiendo, no hay un acuerdo establecido por la Secretaría de 
EdllCaCión PímIica en el que ildique que pueden hacerto; además, los maesbos de 
es1a plepalab ia no han reci:Jido 1I1 curso corro tal en que ildique qué es lo que se 
ple4Bnde obteI.a de estos erucandos; volvemos al prilcipio del problema, el maestro 
es sir I !plan ab lI'l8 par SOl 18 que ha trabajado en airas 8SQ lelas, no siendo es1D 
garantía de que -sabe- i,¡parü-Ias clases. 

Además de lo slI.ioI, el nivel acadétlico de los mas bus, en la mayoría de 
las prepanñxias y ~ en la prepa¡abia Abierta de la SEP, no es el 
suficiente, ya que no tienen U'l3 furmaci6n real corro tales, sino que ~ son 
egresa cios de airas carT9I"aS Y tienen conocme.m de la mateI ia a iT1>arti", pero el 
cómo la ~ muchas veces deja rrucho qué desear. 

Con tase en estos plobIen lBS, COI asidero neoesa io il ipIen JeI1tar U'l proyecto 
de Formaci6n Docente, no sólo en el Centro IDEA~, corro ya se nl8llCOlÓ, sino en 
cada U'l3 de las Prtlpalalaias ya sea abiertas o escotaIizadas, dado que en cualquier 
nivel es necesam que el alumno analice, a1tique, díaIosJ le, Y que el docente sea 
capaz de propiáaI este arrbiente den1ro del proceso de a.sefa1ZB -apI~. 

En el CenIro IDEA - O se planeó que b:jo el p8fSOIl8I1LNiera lI'l8 capacitación 
re&acioIlSda con su área de 1rabajo. En el caso de los l1'\&IEiS1Ius se COIISÍd8rÓ que más 
que capacitaci6n, se requería de una FOImación docente pues roochos de los que 
fcrmatxwl la ptanIa docenIe, no consideraban in ipOIta lIe n la ptalleaCión del proceso 
de aaseliarlZS - aprelldizaje, ni la formación de objetivos de euseftanza o aprendizaje, 
rrucho menos la evaluación del rrismo proceso. 

La FOIlIJación Doceme no sólo se relaciolla con cursos o 1aIeres de didáctica, 
además ~ de la práctica educativa, r8aciJI a Ido las leorias exista ltes sobre 
Formación Doceta con tas vivencias del aula, necesita tallbéu de la evaluación de la 
rrisma para recor tOCeI las limitaciones de cada doca!te ante el proceso de enseñanza 
- aprendizaje, así como las necesKiades fonnativas que se vayan suscitando a lo largo 
de es1e proceso. Tank> la formación como la evaUacDn deben ser contiruas, 1Dmando 
en cuenta del mismo modo la tecnología apicada a la ed!1CaCi:ln, corro instrumen1D 
para mejorar el proceso de ellset\anza - aprerdzaje. 
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Dado que cIversas instituciones que levan a cabo el Sis1ema Abier1D de 
PrepaaatolÍ8 manejado por la SEP, no buscan la fonnación de sus docentes corno 
1ates, la caidad en la edl.r::ación de los a1urmos que forma .. parte de eIa, resulta muy 
deficíenIe. El docene no se concibe como 00 auxiiar de la construcción del 
conocí" ientD o 00 facitador del aprendizaje, por lo que no se obtienen los resultados 
que se propone este sistema, que es CO'1CIui' la prepa su ia utilizando el tierJ'1:x> lbe 
de los aIurmos, ya que aunque estudien para los ecámenes, no son lo suficientemente 
críticos para resotYer los problemas que se preselltan en ellos, por lo 1a1to, no 
acrediIar I las 33 l. lIñ9i ias que se necesitan. 

Dentro del Centro IDEA - O, se ideó el proyecto - emes mencionado - con la 
inteIlCión de mejorar la caidad educativa en el proceso de enseia1Z'a - aprendizaje, 
COfISiderando prinero las deficiencias que se tsnian en relación con los docentes. Se 
1DrTa"on como base para el proyecto los tres enfoques cidácticos de Margarita Panza, 
a saber didáctica 1raócicnaI, tecnocrática Y critica, no rechazando ninguno ni 
maxiniz811do otro, sino observando en ellos sus altlFJcedentes, logros y liTitaciones 
para poder tanar de cada uno aquello lo que levara a la mejora del proceso de 
enseiranza - aprendizaje, generando en el aIurmo 00 apra idizaje siglificativo. 

Quizá Margarita Panza no sea la que mejor se adapta a las necesidades del 
Sistema AbiertD de Prf:,paatDria, pero en este caso se tornó como base para el 
desarrollo del ~ académico dado que eran enfoques COfa:icbs por algunos 
dtecWos Y el Dírecb" General, mismo que consideró que ésb; se acercaban más a 
las necesidades de la Ilstitución en el área acadérnK:a . ...... 

la ewl&ac1ón es incispet lS8bIe en todo proceso de el iS8ÑJIlZB - apila ICizaje, y 
esto es algo que no se toma rruy en cuenta entre los profesores del sistema abierto de 
preparabia, dado que los exámenes ni siquiera son reaizados por ellos, silo por la 
SEP, por lo cual no se preocupar! por apicar ooa metDdoIogia que los lleve a un 
aprendizaje \"91 dadero, sm a una memorización especifica de los libros de 18m. y en 
la rnayoria de las oc;asjones, ni siquiera esta melilCllizacióu es exarrWlada para 
verificar si lo que dice el ibro ya está escrito en su ardWo cerebral. 

Era necesa io enb ICeS considerar el WlDo de n aesb os que trabajaran 
confoml8 a los objetivos propuestos en el área académica det Centro Y que desde el 
principK> buscaran en el educando aprendizajes ~ No 8ICI tan importante 
capacitaI en aIgU'la otra al9Stión a los docentes, ~ que eran profesionis1as, sin 
preparaci6n dDáctica, que aunque es1aban empapados de su área, al momento de 
~ ooa clase se observaban las deficiencias que ya se nalCi:Jr'aoo. 

En r8ac:i6n con la actuaIizaci6n, se dijo que el área de Marb!tng se encargaria 
de idellti"car los celibos de actualización relaciollados con las ca n:!r.Js que se 
manejan en la empresa Iocaizados en el D. F. EsID no quiere decir que esta área 
evaUaria si se levaría a cabo o no la &eh aaIización del personal, sm que se 
encaI1J8rla de indagar: diecciones, fechas de actllaización, progamas para los 
diferell1Bs cursos, cosms, requisitos de inscripción, ~, etc., de modo que 
pos1BI iom l8t'1te se evalúe en el área académica si el CtISO es necesalio para el 
personal de ~ Institución. 

Ac:tuamente se han hecho modific:acioc lBS al proyecto de Fon. I8ciórI doceI' lte, 
pues se c:onsider6 necesario que desde ef inicio se trabajara en 00 saltido critico cada 
uno de los ClJ'SOS y no a la mi1ad, para que de esta forma pudieran vivenciar las 
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caracW!rfsticas de una ensefIanza basada en la dKIáctica critica de Margarita Pansza Y 
no sólo expicar en qué consiste Y posteriormente tratar de i'1troducir a los docentes a 
es1e tipo de enseftanza. 

Los primeros anos que se Qeron fueron expositiws en la primer parte, Jo cual 
generó descon1Etnk> entre los maestros pues consideI aban que era ~ C\.ISO más, u 
otro requisito para i'1gIesat" al sistema. Sil enbvgo, cuando al final se veían Jos 
resultados de 00 trabajo de Academia, confcnnaOOo un equipo de trabajo que buscara 
la calidad al la ~, acIen1ás de la evakJación del CU"SO Y de los temas 
expuestos por los maestlos, se dieron difen!l.- estJ aEgias para inpartir un mismo 
tema, así como se adaptaIon problemáticas que leYarian a la obteId6n de objetivos 
def programa 

Con esto quiero deci' que a pesar de que los libros de la SEP en a caso de la 
preparatoria Abier1a son los mismos desde hace más de 20 ar.os y los objetivos no 
han carrtiado, las formas de cons1ruir el aprendizaje en tano a eIos si puede ser 
áIerente. 

Se ha k9ado mejorar la calidad ecb:ativa en el CenIro IDEA - O, sobre todo 
en el área de peparabia abierta, pues tanlD maesbos como aUmos se Í'MlIUCrafl 

en el proceso de el lSeIiar lZ3 - aprendizaje, el doceme ha bnado verdadeIamente su 
papel como faciitador del aprendizaje, adeI, Iás de COIISáieraI i,1Xlf1anIe tanto la 
10m ración del aIurmo como par1e de una sociedad como ta DI' ación de eIos mismos 
como cJocet Itas. 

El dar clases en lila Institución educativa no es sólo pararse ante un gt4X) y 
dEó todas tas marcwiIIas que puede tener la matelia inpar1ída, sR> requiere de una 
preparación por pana del docente, una pIaneación específica de la EnSeñanza. una 
metodología de la ellsei\anza y una evakJación conti'lua del proceso de enseñanza -
aprer dz.aje. 

Quizá aIgú1 !liBE sbo que haya trabajado en el Sis1ema Abier1D de preparatoria 
pt9gUOtará el para qué hacer 1odo un proyea, de Foro ración Doceme en relación a 
este sisatm, si al final los exámenes no son para que el aIurmo consIruya un 
apr8I Kizaje ~, sR> para repetir lo que existe en los libros, con la sifr4>Ie 
ínter lCi6n de ob4IeI_ un certificado. A es10 yo podría responder que la construc:ci6n del 
cortOcil,lÍ8I'1k) va más alá de los exámenes, más alá del rrismo certificado que es tan 
if1lOl1an'e; se ráiere también a la mejora de la siJlaCión i1tsIec1uaI def educando, a ta 
necesidad por af'l1)iar sus posibiidades de soIIlción de problemas, a la 
~ de un COIIOCirriento para la vida misma. 

8 pedagogo, poco a poco se ha 1Bnido que aI:ñ' brecha para COIISIdidar es1a 
profesión. pues en divefsas empresas se le confU'de con 00 Psicólogo o con un 
Sociólogo, siendo eskl un obstáculo inckJso par COI.segUr trabajo en algunas 
~. 

Por el 1rabajo realizado en el Centro 10E.M). podemos decir, sin miedo a 
equivocamos, que el trabajo del pedagogo es rruy útil. pues su papel puede levar, no 
sólo a una e&Q lela, sno una 1nstituci6n con vaOOs pIanIeIes afiliados, a la búsqueda 
de la caIi:iad edllCativa, satisfaciendo necesidades ~, profesionales, 
indivO.Iates, pero sobre \xb, sociales. 

ActuamenIe, gracias a la puesta en nacha del proyec1D acadéI, ico, que ya 
tiene 2 años de ser 1rabajado. se han obteIlido graI des bar Ieficios para el Centro IDEA 
- D. pues ahora tiene mayor cantidad de inscf1x:ioI tes CJ.I8 en afias anteriores Y 
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aproximadamente W1 70% de acreditación, cuando ames del rrismo se 1enía 
aproximadamente 30%. 
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ANEXO 1 

EVAlUACIÓN DE LOS PROFESORES HACIA EL EXPOSITOR. 

1) PROORAMA PARA LA MEJORA ESCOlAR: 

Estimado Ah.rmo: 
Con el objeID de mejorar la caidad de nues1ra escuela, se realiza la presente 
evaluación. Tu pun1D de vista es el más ~, por 810, soIiciIamos respondas a 
las sigt.ientes preguntas de una forma sincera para que nos puedan ser de uti~ad. 
Gracias. 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Da el nombre del que, a tu parecec, sea el mejor profesor: 

2. Da el norrbre del pt oresor que, a 1u parecet, no cunpa tus ecpectativas Y no 
deberla formar parte de la ptantiIa de maestros. Expica por qué: 

3. Coloca en la lnea 1u opinión sobre: 

a) Aseo de la escuela: _________________ _ 

b) ECJJipo con que cuenta el pIa'rtet: ____________ _ 

e) Salones y bancas: _________________ _ 

d) l.abora1Drios Y talares: ________________ _ 

e} 

4. Escribe las 1res cosas que coosíderes deben carnbiaI en 1u e&Q leJa: 

a) _______________________ __ 

b) ____________________________ ___ 

c) ___________________________ __ 

1. Esc:rile las tres cosas que más te agraden del pIanEI: 

a) ____________________________ __ 

b)~ ______________________________________ __ 

c) _______________________ __ 

Gracias por respa Ider esta encuesta. 
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CUESTIONARIO PARA MAESTROS, ASPIRANTES A INGRESAR A IDEA-D 

NOMBRE:. __________________________________________ ___ 

EDAD: ------------------FEC~ ________________ __ 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: _________________ _ 

PROFESIÓN: ______________________ _ 

1. - ¿ Cuál es el motivo por el que desea este puesto? 

2. - ¿Qué es péV8 usted la excelencia educativa? 

3. -¿ Córro i1icia lni clase? 

4. - ¿Qué reanos dídáctic:os ca 1OCe? 

5. - ¿Qué recursos didácticos ha utilizado? 

6.- ¿ Qué ~ <idácticas conoce y utiiza nDlllame. ile, a..nne su clase? 

7. - ¿Qué es para us1ed el maestr.:l? 

8. - ¿Qué es para usted el aUmo? 



9. - Según su opDón, ¿Cómo debe ser la relación Masstro-AUmo, en el aula? 

10.- ¿Qué illpor1allc:ia da usted a la participación del aUmo en clase?, ¿Por qué? 

11.- De las siguientes áreas, ¿Cuáles considera que dcx. ina? ( enciérreIas ) 

a) l..itsratLn Y redacc:ión 
b) Hun alidwJes 
e) l.ógica fiosófica 
d) Mata.1áticas 
e) Ciencias ( Física, Ouirrica Y Biología) 
f) Inglés 

Gracias por responder es1a encuesta. 
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EVALUACIÓN DE PROFESORES POR PARTE DEL ALUMNO. 

~~~--------------------------------------
Materia: Fecha: -------------------- --------------------

Estimado aIurmo: Con el objeto de mejorar la caIOad académica de nuestra 
escuela, 1e soldamos respondas las sigUentBs pregunIas sobre el vabajo del 
plofesa de este grupo. 

1. - El programa del ano: 

a) No se pi eselltó. b) Se presentó al final 

e) Se presentó a la miCad. d) se presentó al inicio. 

2.- El incio Y tém it 10 de clases se reaizaron pmtuamerde: 

a) Nooca. b) Algunas veces. e)Casi~ d)SiefTllre. 

3. - La pi esentación del pi ofesor fue: 

a) Mata b)ReguIaf" e)8uena d) ExceIeII1e 

4. - Los conocmieI.ms del profesa" sobre la asignab.n son: 

a) DeficieI!tes b)ReguIares 

5.- La ~ de los temas fue: 

a) Desordenada Y confusa 

e) Bien ordenada Y poco clara 

6. - El profesor expor.e los temas en forma: 

a) Repetitiva Y aburrida 

e) Repetitiva y dináma 

e) Buenos d) ExceIa des 

b) Poco ordeI lada Y poco clara 

d) Totalmente ordenada Y clara 

b) Concisa Y abulida 

d) Concisa Y dinárrica 

7. - Por lo que se observa, el profesor prepara sus ctases: 

a) Nunca. b) Algunas veces. e) Casi siempre d) Sien1Jre. 

8. - Ellerguaje que el asesor utíIzó fue: 

a) Confuso b) Poco claro e) Claro d) Muy claro 

9.- El plofesor utiizó patabras cificies de entender o tecnicisrms: 

a) Sien1Jre b) Casi sierupI e 

d) Sólo cuando fue absolItarnente 
necesario 
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10.- El método de enseñanza del profesor conduce a 00 aprendizaje: 

a) Deficiente b) Regular e) Bueno d)E.xcelente 

11 .- Los ejen~ que uIiizó el profesor fueron: 

a) Confusos b) Poco claros e) Claros d) Muy daros 

12. - El profesor aclaró dudas: 

a) NlI'lca. b) Algunas veces. e) Casi sien1Jre d) Siempre. 

13. - El profesor utizó IIISteI iaI didáctico además def pizarróll: 

a) Nooca. b) AIgooas veces. e) Casi ~ d) Sierr{lre. 

14. - Las tareas o trabajos en clase cont:rbJyen al apl8C dzaje eficiellte: 

a) Nunca. b) Algunas veces. e) Casi sieu.,.e d) SienlJre. 

15.- El pnAesor fomsnló la i"rteg1aci6n del grupo: 

a) Nunca. b) AIg\nIs veces. e) Casi siempre d) Siempre. 

16.- El profesor bmda COIlfiartZa para la participaci6n de los sUmos en clase: 

a) Nooca. b) Algunas veces. e) Casi sialipre d) ~. 

17.- Desde tu poo\:) de vista, el profesor realizó ~ trabajo: 

a) Deficiente b) Regular e) Bueno d) ExceIeI de 

Comentarios Y sugeret acias adicionales: 

AgadecenKJS el tiempo dedicado a la COI ~ del pi esa rte. 
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EVALUACiÓN DE DIRECTORES RESPECTO AL TRABAJO DEL DOCENTE 

INSTRUCCIONES: DENTRO DEL PARÉNTESIS, COLOQUE LA CALIFICACiÓN DE 
O A 5 SOBRE EL TRABAJO DEL PROFESOR, DESPUÉS DE HABER OBSERVADO 
SU ClASE, A PARTIR DE ESTA ESCALA. 
PARA RESOlVER ESTA EVALUACIÓN, SERÁ NECESARIO OBSERVAR AL 
MENOS UNA CLASE COMPLETA DEL PROFESOR DE ASIGNATURA. 

O Muy malo 

1 Ma60 

2 Reg.JIar 

3 Bueno 

4 Muy bueno 

5~ 

1. - Puntuaidad .... ............ .................................... ....... ..... ..... .............. ..... ..... ......... ( ) 

2.- PresenIac:ión ............................. ...................................................................... ) 

3. - Desenvotvinien1 ...................... .... ...... ...... ........ .... ..... ............ ....... ..... ....... ...... ( ) 

4. - Faciidad de patabra ................... .. ......... .. ....... ....... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ...... ( ) 

5. - Expicación clara del terna ....................... .......... ................. ....... ..... .. ...... ....... . ( ) 

6. - Expicación de tecnicismos ...................................... ................. n .. n.......... .... .. ( ) 

7. - Uso de ejen1pIos ... ............. ............................. ..... ..................... ... .... .. .............. ( ) 

8. - ()espeje de dudas ...... .......... .. ............ ..... ....... ... ......... ..... ..... ....... ............ ..... ... ( ) 

9. - Pr9paración de ta ctase ........ ...................... ....... ............ .................................. ( ) 

10.- Uso de maletial didácú::o acicional al pizarrón ............................................. ( 
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ANEXO 2 

CURSO PROPEDÉUTICO 

En este anexo se presentan los 3 coadeI r i6ls I diizados para el curso 
propedéutico para akmnos de nuevo ingreso a ta Pn::lpaIaloria Abier1a den1ro del 
Centro IDEA - D. 



CENTROS IDEA·D 
" CURSO PROPEDEUTICO 

" MODULO 3 
" INDUCCIONE 

" INVESTIGACION 

COMPDACIÓNI 
Lle. BeUy HaDO Ha_ .. a 

REVISIÓNI 
C. P. Vietor~. Abarea T. 
Ing. ~u110 E_trada 
Ing. Déctor Velázquez AtleeDelo 

Méxleo, D. F., dlele.bre 1991. 



TEMAS 

1.- B10LOG1A 

CURSO PROPEDEUTICO 
CIENCIAS 

1.- Conceptos básicos de la Biología 
* Definición 
* Ramas de la Biología 
* Estructura celular 
* Composición química de la célula 
* Ejercicio 

2.- Reproducción Celular 
* Tipos de reproducción sexual y asexual 
* Bipartación, Gemación, Esporulación 
* Mitosis y Meiosis 

3.- Clasificación de los organismos 
* Reino monera 
* Reino protista 
* Reino fungi 
* Reino animal 
* Reino plantae 
* Evolución, Darwin, evidencias de transformación 

4.- Características básicas de los microorganismos 
* Bacterias 
* Virus 
* Parásitos 
* Hongos 
* Ejercicio 

5.- Genética 
* Concepto de Genética 
* Leyes de la Herencia 
* Cromosomas sexuales 

11.- MATEMAT1CAS 
6.- Conjuntos 
* Definición 
* Operaciones básicas U, 
* Diagramas de Venn 
* Ejercicio 

7.- E~presiones algebráicas 
* Leyes de los signos 
* Factorización 
* Ecuaciones de 1er y 2do grado 
* Leyes de los exponentes 
* Ejercicio 
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8.- Irigonometria 
* Funciones trigonométricas -Sen -Cos 
* Teorema de pitágoras 
* Aplicaci6n del Teorema de Pitágoras 
* Ejercicio 

111.- FISICA 
9.- Medición 
* Definición 
* Sistema Internacional de Medidas 
* Equivalencias 
* Conversión de unidades 
* EjE:rcicio 

10.- Movimiento de los cuerpos 
* Definici6n 
* Tipos de movimiento: rectilineo y curvilineo 
* Velocidad, distancia, tiempo, aceleración 
* Ejercicio 

11.- Vectores 
* Uso de los vectores 
* Factores que intervienen en los vectores 
* Ejercicio 

12.- Leyes de Newton 
* 1ra Ley de Newton 
* 2da Ley de Newton 
* 3ra Ley de Newton 
* Ej ercicio . 

IV.- QUIMICA 
13.- Estructura atómica 
* Definición del átomo 

-Tan 

* Modelos at6micos: Thompson, Rutherford, Niels Bohr 
* Concepto de número atómico y número de masa 
* Protónes, neutr6nes y electrónes 
* Ejercicio 
* Aplicación del modelo de Niels Bohr 
* Ejercicio 

14.- Tabla periódica de los elementos químicos 
* Definición de elemento 
* Familias y periódos 
* Ejercicio 
* Metales y no metales 
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15.- Mezclas Homogéneas y Heterogéneas 
* Caracteristicas de una mezcla 
* Soluciones coloides suspensiones y emulsiones 
* Caracteristicas de las soluciones 
* Metodos para expresar la concentración de las soluciones 
* Ejercicio 

16.- Masas Moleculáres 
* Masas moleculáres 
* Ejercicio 
* Concepto de mol 
• Ejercicio 

17.- Nomenclatura Quimica 
• Objetivo de la nomenclatura en la materia de Quimica 
* ¿Cómo escribir una fórmula quimica? 
* Ejercicio 
* Acidos y Bases 

18.- Estado Gaseoso 
* Caracteristicas del estado gaseoso 
* Factores que intervienen en el estado gaseoso 
* Ley general de los gases 
* Ejercicio 

19.- Enlaces Quimicos 
* Caracteriticas del enlace Iónico 
* Caracteristicas del enlace Covalente 
* Enlace Polar 
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I.- BIOLOGIA 

Conceptos básicos de la Biología 

La Biologia es la ciencia que estudia a los seres vivos, considerando 
a plantas, animales, microorganismos, etc. Sin embargo, de la 
Biologia partes ramas de especialización y estos son: 

FISIOLOGZA.- Se encarga del estudio de las funciones de los 
organismos, por ejemplo: la digestión. 

GENETICA.- Estudia las leyes que rigen la herencia. 

TAX~OHIA.- Ordena y clasifica los organismos dentro del grupo 
adecuado tomando en cuenta su forma, hábitos, etc. 

HORFOLOGZA.- Estudia la forma de los organismos. 

ANATOHIA. - Estudia la estructura a nivel de órganos, por ej emplo: 
músculo. 

HISTOLOGZA.- Estudia los tipos de tejidos de la que esta formado cada 
organismo. 

CITOLOGZA.- Estudia los tipos de células. 

ECOLOGZA.- Estudia la relación del organismo con su medio ambiente. 

Cabe reconocer que la Biologia es una ciencia muy amplia y 
empezaremos su estudio con el conocimiento de la célula. 

La célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo, es 
decir, sin ella no habria vida, ya que tienen la capacidad de 
responder a estimulos, el nombre de célula proviene de celdilla, 
nombre propuesto por Robert Hooke al hacer cortes de corteza de 
corcho y visto al microscopio. 

Para su estudio, la célula esta formada por: núcleo, citoplasma y 
membrana celular. 

NUCLEO. - La mayoria de las células están formadas por núcleo bien 
definido y reciben el nombre de eucarion " - s, en algunas células, las 
sustancias nucleares están fuera de e I y reciben el nombre de 
procariontes. 

Casi todas las células poseen un solo núcleo, aunque existen células 
como las de la médula ósea que poseen hasta 100. 
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Dentro del núcleo hay cromosomas, que son estructuras formadas por 
ácidos nucléicos, su función es llevar a cabo la división celular, 
asi como el responsable de la transmisión de los carácteres 
hereditarios. 

CITOP~.- Es el espacio entre el núcleo y la membrana celular, es 
una sustancia viscosa, incolora y compuesta por agua y sales 
minerales, además de azúcares , proteinas etc. 
La importancia del citoplasma radica en que en él se encuentran 
suspendidos los siguientes organelos cuya función queda de la 
siguieúte manera. 

~TOCQNDRZA.- Interviene en la respiración celular, son las centrales 
de energia de la célula. 

CLOROPLASTO.- Interviene en el proceso de la fotosintesis es propia 
de la célula vegetal. 

RETICULO ENDOPLASH7CO.- Se presenta en la forma liso y rugoso, sirve 
como laberinto ya que su funci9n es conectar al núcleo con el resto 
de la célula. 

RIBOS~.- Son estructuras que se encuentran en el Reticulo 
Endoplásmico rugoso y su función es llevar a cabo la sintesis de 
proteinas. 

APARATO DE GOLDI. - Son grupos de vasos, uno encima del otro y cuya 
función es llevar a cabo la actividad secretora de sustancias. 

Y.ACUOLAS.- Estructuras que contienen alimentos y material de desecho 
y su función es excretar liquidos. 
Cabe mencionar que las vacuolas de la célula vegetal son más grandes. 

LISOSOHAS.- Estructuras que llevan a cabo el poder digestivo, almacen 
enzimas. 
Enzimas son sustancias de tipo proteico cuya función es formar o 
desdoblar alimentos y otras sustancias. 

MEMBRANA CELULAR.- Constituye el limite exterior de la célula, le da 
forma y protección y su función es ser semipermeable lo que significa 
no permitir el paso a cualquier sustancia. 
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COMPOSICION QUIMICA DE LA CELULA 

Las biomoléculas son moléculas que forman células, tejidos y órganos 
de los seres vivos, las biomoléculas se clasifican en carbohidratos, 
lipidos, proteinas, enzimas, vitaminasy ácidos nucléicos; todos estos 
son compuestos órganicos, el carbón es el principal elemento quimico 
de estos compuestos se unen con hidrógeno, oxigeno y nitrógeno para 
dar lugar a las biomoléculas. 

A continuación se expondrán las principales funciones de dichas 
biomoléculas. 

CARBOHIDRA'l'OS: 
a) formados por C,H,O 
b) entre los carbohidratos más importantes se encuentran: glucosa, 
sacarosa, almidón, celulosa, glucógeno, etc. 
c) su función principal es proporcionar "energia" a la célula. 

EROOZINAS: 
a) formados por C,H,O,N 
b) son moléculas formadas por unidades básicas llamadas aminoácidos. 
c) hay 20 aminoácidos esenciales, entre ellos tenemos: glicina, 
valina, leucina, isoleucina, etc. 
d) una proteina se forma de cientos de aminoácidos y el número de 
éstos varia mucho de unas a otras 
~) su función es proteger y regenerar tejidos. 
d)la hemoglobina, queratina, colágeno, elastina son ejemplos de 
proteinas. 

LIPIDOS: 
a) formados por C,H,O 
b) proporcionan energia a la célula. 

ACIDOS NUCLEICOS: 
a) son moléculas que proporcionan la información genética. 
b) hay 2 ácidos nucléicos ADN y RNA. 
c) estan formados por unidades básicas ·llamadas nucleótidos. 
d) cada nucleótido esta formado por una base nitrogenada, azúcar, un 

grupo fosfáto. 
e) las bases nitrogenadas para el DNA y RNA son: adenina, timina, 

guanina, citocina, solo que cabe recordar que en el RNA no hay 
timina en lugar de este, hay el urácilo. 

f) las bases nitrogenadas se aparean de la siguiente forma: 
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Para RNA. 
Adenina (A) con Uracilo (U) 
Citocina (C) con Guanina (C) 

Para DNA. 
Adenina (A) con timina (T) 
Citocina (C) con Guanina (G) 

g) los azúcares se clasifican en: 
Ribosa para RNA; Desoxiribosa para DNA. 

h) a los ácidos nucléicos se les considera "moléculas de vida", 
porque sin estas no sería posible la vida. 

ENZIMAS: 
a) son proteínas producidas por los seres vivos, las cuales les 
sirven acelerar las reacciones químicas que se efectuen dentro de 
ellos. 
b) se les conoce también como catalizadores 
c) un ej emplo de enzima es la amilasa, contenida en la saliva, la 
ami lasa acelera la transformación de los almidónes que hay en una · 
manzana hasta convertirla en sustancias más sencillas. 

Sin embargo, la célula se compone de otros nutrientes como son el 
agua y sales minerales clasificados ambos como compuestos 
inorgánicos. 

EJERCICIO 

Relaciona las siguientes columnas: 

1.- Unidad anatómica y funcional 
de todo ser vivo. 

2.- Lleva a cabo la fotosíntesis 
a nivel celular. 

3.- Transmiten la información genética 

4.- Son las unidades básicas de las 
proteínas. 

5.- Carecen de un núcleo bien definido 

) Vacuolas 

) Ribosomas 

) Tejidos 

Citoplasma 

Mitocondrias 
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6.- Es de aspecto coloidal y tiene 
suspendido a la mayor parte de los organelos 

7.- Se unen para formar un 6rgano 

8.- Desechan liquidos como el agua 

9.- Sintetizan proteinas 

10.- Estan formados por los nucle6tidos 

REPRODUCCION CELULAR 

DNA 

Clorofila 

Acidos Nucléic0s 

Célula 

Cloroplastos 
Aminoácidos 
Procariontes 

Para su estudio la reproducci6n puede ser sexual y asexual. 
Dentro de la reproduccion asexual tenemos la bipartici6n, gemaci6n, 
esporulaci6n y mitosis. 
En la bipartaci6n, la célula se alarga y el núcleo se divide en 2 
partes, después la célula se estrangula en su parte media dando lugar 
a 2 células hijas idénticas en forma, tamafto y comportamiento. ej. La 
amiba. 
En la gemaci6n, el citoplasma forma un pequef\o brote o yema de la 
célula madre, el cual permanece adherido a esta temporalmente; en la 
gemaci6n hay diferencia entre la célula madre y la célula hija. 
En la esporulaci6n el núcleo se fragmenta en varias porciones y cada 
una forma un nuevo núcleo, posteriormente el citoplasma y la membrana 
celular se forma alrededor del núcleo, con esto concluye la formaci6n 
de nuevas células. Las pequeftas células resultantes se denominan 
esporas. 
Otro tipo de división celular asexual y más compleja es la mitosis, 
sirve para formar 2 núcleos hijos y consta de 4 fases: 
Pro fase, Metafase, Anafase y Telofase, cada una de estas fases 
desarrolla un paso para la formación de las nuevas células. 
Durante la mitosis, la célula crece, madura y duplica sus cromosomas 
ya duplicados. 
La meiosis es un tipo de división celular "sexual" por el cual se 
reproducen las células germinales, a fin de producir espermatozoides 
y óvulos. 
La meiosis se lleva a cabo también mediante 4 pasos. Como la mitosis, 
sin embargo existen sus diferencias que a continuación se presentan: 

1.- Las células de cada organismo posee determinada cantidad de 
cromosomas, por ejemplo. La mosca doméstica posee 12 cromosomas, las 
de la rana 2 6 , las del gato 38 y las de una persona 46. 
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2.- Los organismos que se reproducen sexualmente 
básicos de células. Las células somáticas como son 
hueso, músculo, etc. y las células germinales estas 
origen a células reproductivas. 

poseen 2 tipos 
las células del 
son las que dan 

En la mitosis la célula madre posee 46 cromosomas a fin de que cada 
célula posea solo la mitad de cromosomas propios de su especie, esto 
permite que la reproducción sexual, la primera célula del nuevo ser 
humano posea exactamente 46 cromosomas propios de cada especie 
humana. 
Si las células germinales se reprodujeran por mitosis, las células de 
los hijos tuvieran 92 cromosomas y esto seria anormal. 

CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS EN 5 REINOS 

Como recordarás la taxonomia es la parte de la Biologia que se 
encarga de clasificar y ordenar a las especies vivas por sus 
semejanzas anatómicas, funcionales, etc. por lo tanto se conocen 5 
reinos donde se puede ordenar a las especies vivas a saber: 

REINO HONERA. - Incluye a los organismos más primi ti vos todos los 
miembros de este reino son unicelulares carecen de núcleo bien 
definido y comprenden a las bacterias y algas azul-verdes. 

REINO PROTISTA. - Comprenden un amplio reino que incluye a muchos 
organismos unicelulares que tienen a la vez caracteristicas de planta 
y animales. Las células tienen núcleo bien definido y las células se 
organizan en tejidos y órganos. 

CLASIFICACION: Algas verdes 
Algas doradas 
Algas pardas 
Amibas 
Paramecium caudatum 
Plasmodium malarie 

REINO FUNGI.- Comprende al mundo de los hongos, mohos, etc. 
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REINO PLAN~AE.- Considera a las plantas como 
multicelulares autotrofos que poseen clorofila, la 
plantas vasculares, es decir, que poseen raiz, tallo, 
presentan alternancia de generaciones sexual y asexual. 

CLASIFICACION: Briofitos: 

Helechos 
Colas de caballo 
Licopodios 

4 Musgos 
- Hepáticas 

organismos, 
mayoria son 

hoja, etc. y 

Gimnospermas - Coniferas (pino. abeto, etc) 
Angiospermas - Plantas con flores 

REINO ANIMALIA. - La mayoria son capaces de moverse y responder a 
estímulos, son heterotrofos, es decir, consumen su alimento y 
comprenden: 

CLASIFICACION 

Esponjas 
Celenterados 
Platelmintos 
Asquelmintos 
Moluscos 
Anélidos 
Artropodos 
Crustáceos 
Cordados 

- Hidra, medusa 
Gusanos planos 

Arañas, Acáros 

-- Peces 
_ Anfibios 
_ Reptiles 
- Aves 
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MICROORGANISMOS 

Son organismos microscópicos que solo se ven con la ayuda de un 
microscopio, entre ellos tenemos: 

BACTERIA. - Son microorganismos unicelulares, la mayoria vi ve fuera 
del cuerpo humano, solo algunas bacteria se han adaptado a la 
temperatura y a la proteína humana y como no resisten las condiciones 
ambientales se multiplican dentro del organismo. 
Hay 3 tipos de bacterias: micrococos, bacilos y espirilos. 
Las bacterias son causas de muchas enfermedades como por ej emplo: 
neumonia, tifoidea, cólera, etc. 

VIRUS. - Los virus no son organismos vi vos, son inhertes" no se 
reproducen sino hasta hacer contacto con una célula vi va los virus 
estan formados por ácidos nucléicos y proteínas. 
La polio, rabia, sida, son enfermedades producidas por estos 
microorganismos. 

HONGOS.- Son organismos multicelulares que pueden parasitar al 
organismo, ocasionan enfermedades como el pie de atleta. 

PARASITOS. - Son microorganismos multicelulares que viven dentro o 
sobre el cuerpo del huesped. Ejemplo. amibas, paramecium 

GENETlCA 

Es la parte de la Biología que se encarga del estudio de la 
transmisión de carácteres hereditarios. 
Gregorio Mendel se le considera como el padre de la genética, ya que 
al seleccionar material adecuado como plantas de chícharos de 
diferentes variedades, obtuvo resultados que conforman dichos 
carácteres. 

Cruzó semillas amarillas de la planta de chícharos con semillas 
verdes obteniendo una dominancia de semilla amarilla, asi produjo 
diferentes cruzamientos y pudo enunciar dos leyes que explican y 
predicen como van a ser las características de los descendientes. 
En su primera ley determina que hay 2 tipos de caracteres: carácter 
recesivo y carácter dominante. 
De acuerdo a las leyes de Mendel se establece que organismo hereda 
caractéres debido a los genes contenidos en los cromosomas del núcleo 
de la célula. 
Al conjunto de genes que informan sobre las características de un ser 
vivo, se le denomina genotipo, y al conjunto de caratéres visibles, 
se les denomina fenotipo, por ejemplo, el color de cabello. 
Las bases de le herencia se encuentran en los cromosomas, cada 
especie poseé un determinado número de cromosomas localizado en el 
núcleo de la célula y son los que determinan el sexo. 
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in el ser humano, el sexo esta determinado por la presencia de un par 
de cromosomas llamados sexuales, por ejemplo, para el hombre, hay 44 
cromosomas y un par de cromosomas sexuales X Y. 
Para la mujer hay 44 ' cromosomas y un par de cromosomas sexuales xx. 
Cualquier alteración en los cromosomas da lugar a un cambio genético 
llamado mutaci6n. 

EJERCICIO 
Completa la siguiente información: 

1.- Los tipos de reproducción son y 
2.- La gemación es un tipo de reproducción 
3.- Es el tipo de reproducción en la cual se forman esporas, ________ __ 

4.- La mitosis tiene las fases 
--~--:-5.- La alga azul 7erde pertenece al reino 

6.- Una célula sexual femenina debe poseer cromosoma. 
7.- Los cromosomas son 
8.- Los anelidos pertenecen al reino 
9.- Las medusas, anémonas y la hidra son ejemplo de 
10.- La parte de la Biología que estudia los caratéres hereditarios 
son 
11.- Son microorganismos constituidos de ácidos nucléicos y proteinas 

12.- Un hongo causa una enfermedad llamada 
13.- Las plantas vasculares poseen 
114.- Los estreptococos es ejemplo de 
15.- Los musgos pertenecen al grupo de 

EJERCICIO 
Instrucciones.- Subraya la respuesta corresta: 

1.- La taxonomía es la parte de la Biología que estudia: 
al a los tejidos bl clasificación de los seres vivos 
cl a las funciones biológicas 

2.- Son estructuras que contienen alimentos y material de desecho y 
su función es excre ~:ar líquidos a J 1. vel celular. 
al Lisosomas bl Vascuolas cl Núcleo 

3.- Son moléculas qu~ se encargas de ' - 'ar a cabo la información de 
la célula. 
al Proteínas blLípidos Acidos nucléicos 

4.- las bases nitroge1adas que se aparea! para formar un nucleótido 
esta en la opción. 
al Timina-Valina b ) Adenina-Timina , ) Guanina-Uracilo 
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5.- Es un tipo de reproducci6n en la que se forma un brote o yema en 
la célula madre. 
a) Bipartici6n b) Gemaci6n e) Meiosis 

6.- Son los organismos más primitivos carecen de núcleo bien definido 
y son unicelulares. 
a) Bacteria b) Parásitos e) Celenterados 

7.- Es un ejemplo de un parásito 
a) Estreptococo b) Amiba e) Parvovirus 

8.-Es la parte de la Biologia que estudia las leyes de la herencia. 
a) Anatomla b) Genética e) Microbiologia 

9.-Son organismos formados de ácidos nucléicos y proteinas 
a) Virus b) Bacterias e) Hongos 

10.- Es un tipo de reproducci6n celular donde se forman 6vulos y 
espermatozoides. 
a) Meiosis b) Bipartici6n e) Esporulaci6n 
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II.- MA~EMATlCAS 

CONJUNTOS 

Un conjunto es meramente una colección de objetos, los objetos, en la 
colección pueden tener, o no tener, alguna propiedad en común. 
Las "cosas" u objetos que pertenecen a un conjunto, son determinados 
miembros o elementos del conjunto, Llaves como estas se utilizan 
comúnmente para encerrar a los miembros de un conjunto. 
Por ej emplo: Juan, Susana y Miguel se lee: "El conj unto de cuyos 
elementos son Juan, Susana y Miguel. 
En ocasiones podemos establecer símbolos por ejemplo: El símbolo se 
usa pa representar la frase "es un elemento de", y el símbolo 
representa la frase "no es un elemento de". 

Ejemplo 
a. María E t María, Juan, Guillermo} 
b. Susana, {María, Juan, Guillermo} 

Ahora bien, las letras mayúsculas A, B, C se utilizan frecuentemente 
para nombrar conjuntos, por ejemplo, podemos nombrar, 
arbitrariamente. 
a. A= ~ 6, 7, al B= t 6 , 7, a , 9 t 

Si cada elemento de un conjunto A es también un elemento 
conjunto B, se dice entonces que A es un subconjunto de B 

Ejemplo 
a. {2, 4~ es un subconjunto de t 2, 4, 6, a} 
b. ~ 2, 4 ~ es un subconjunto de 1 2, 4} 

El conjunto vacio es aquel que no tiene elemento. 
El símbolo indica que un conjunto es subconjunto de otro. 
El símbolo indica lo contrario 

Ejemplo 
B= \ 2, 4, 6} Y C= Si A= \ 1, 3, 5, 7} 

entonges: A e C B c::;;,. C pero A~ 

EJERCICIO 
Escriba cada conjunto listando 105 elementos 
1.- Los primeros cuatro m~aes del a~o 
2.- Las letras en la palabra posobilidades 
3.- Los números pares entre el 3 y el 15 

{1, 2, 3, 4, 5,6, 
B Y B1-- A 

de un 
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OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS 

La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos 
que pertenecen a A o a B, o a ambos. 
El símbolo U se usa para denotar la operación de unlon. 
Asi: A0 B se lee "La unión del conjunto A y el conjunto B. 

Ejemplo .. 
Si A= ~ O,1,2,3,4} Y B= ~3,4,5,6,7} entonces AUB=~O,1,2,3,4,5,6,7} 
Note que cada elemento se escribe una sola vez en A B, a pesar de 
que los elementos 3 y 4 aparecen en A y en B. 

La intersección de cos conjuntos A y B, es el conjunto de . todos los 
elementos que pertenecen a ambos a A y a B. 
La intersección de dos conjuntos consiste de aquellos elementos 
comunes a ambos conjuntos. 
El símbolo~ se usa par~ indicar la operación de intersección. 
Asi: A~ B se lee "La intersección del conjunto A y el conjunto B. 
Si A={a,b,c,d,e,} y B={c,d,e,f,g} entonces AnB={c,d,e} 

EJERCICIO 

Considere A= t 1, 2, 3} B= t2, 3, 4,1 Y C= {3, 4, 5} 
Liste los elementos en cada conjunto 

a. (A (') B) U C b. (A 0 B) u C 

Si dos conjuntos no tienen elementos en común, por ejemplo. 
{ 1,2} Y \3,4} los~ conjuntos se denominan ajenos. 

El conjunto que contiene a todos los elementos relacionados en 
cualquier discusión particular se llama Conjunto Universal y es 
designado con la letra mayúscula U 
El complemento de un conjunto A el cual esta contenido en un cierto 
universo, es el conjunto de todos los elementos del conjunto 
universal que no pertenece a A. 

Ejemplo 
Si U= { O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9} Y A= \ O, 1, 2, 3, 4, 5 ~ 
se dice que A es complemento de U 

DIAGRAMAS DE VENN 

Son representaciones geométricas de conjuntos en los cuales el 
conjunto universal U se representa por cualquier figura geométrica 
cerrada dibujada en un plano. 

Por ejemplo: un diagrama de Venn de AcU usualmente aparece como en 
la siguiente figura: 
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Ejemplo 

A subconjunto de tJ 

AL)B 

EJERCICIO 
Dado u= I a,e,i,o,u,y} A= {a,e,i,} B~ fi,o\- C= {o,u,y} 
Use diagramas de Venn para ilustrar los siguientes casos: 

Ejemplo B ~ C= lOr 

1.- BU C 

2.- A\J B 

3.- Af\ B 

4.- A f'\ C 

5.- c' 
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EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

A las COlnbinaciones de números lariables y signos de operaciones 13S 

llamamos expresiones algebráicas y a las partes que las forman y 
están separadas por los signos (+) y (-), las llamamos términos. 

SUMA Y RESTA DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS. 
Las literales de las expresiones algebráicas representan números 
reales y se deben tratar como tales. 

Por ejemplo: 
Suma 2X+3Y-4 con X-Y+Z 
Primero se separan las expresiones con paréntesis 
(2X+3Y-4) + (X-Y+Z) 
Se unen todas las "X" en un paréntesis, luego las "Y" y por último 
los números reales. 
=(2X+X) + (3Y-Y) + (-4+2) 
=(2+1)X + (3-1)Y + (-4+2) 
= 3X+2Y-2 
Es decir que: (2X+3Y-4) + (X-Y+2)= 3X+2Y-2 

RESTA: 

2X3+3X-2y2+3 con 2X-y2-2 
(2X 3+3X-2Y2+3) - *~2X-y2_2) 
(2X 3+3X-2y2+3-2X+Y +2) 
2x3+(3X-2X)+(2y2+y2~+3+2 . 
2x3+(3-2)X+~-2+1) Y +(3+2) 
2X3+X+(-1)Y +5 
2X3+x- y2+5 

Ley de los signos: 
La ley de los signos puede resumirse 
como: + por + da + 

- por - da + 
+ por - da -
- por + da -

Es importante destacar que para poder eliminar o suprimir los signos 
de agrupación, el paréntesis, debemos considerar el signo que le 
precede, por lo que: 

l)Para suprimir signos de agrupaclon precedido del signo + se G8ja el 
mismo signo que tengan a cada una de las cantidades que se ha.llan 
dentro de él. 
2)Para suprimir signos de agrupación precedidos del signo - se cambia 
a cada una de las cantidades que halla dentro de él. 



18 

EJERCICIO 
En cada uno de los problemas siguientes eliminense los paréntesis y 
reduzcanse los términos semejantes. 

a) X-(2Y+3X ) -2Y 
b) 3X-(2Y-4X)+6Y 
c) 3X-(2X+3Y+2Y+3X)+4Y 

FACTORIZACION 
Se llama factores o divisores de una expresión algebrAica a las 
expresiones algebráicas que multiplicadas entre si dan como producto 
la primera expresiqp. 
Ejemplo: 
a(a+b)=a2+ab a y (a+b) son fac t ores de a2+ab 
(X+2) (X+3)= x2+5X~6 (X+2) y (X+3) son factores de X2+5X+6 

Una expresión algeºráica se factor iza cuando es convertida en el 
producto indicandQ sus factores. 

FACTORIZACION DE UN MONOMIO 
Los factores de un monomio se puede hallar por simple inspección. Asi 
los factores de 15ab son 3,5,a y b, por tanto: 
15ab= 3~5.ab 

FACTORIZACION ~ UN POLINOMIO 
a) Factor co~ú.n monomio 
e~emplo 1: 
a + 2a= a.a + 2a= a(a+2) 
a factor común de los 2 miembros 
ejemplo 2: 
10b - 30ab2= 10b(1~~~b) 

b)Factor común po~inomio 
ejemplo 1: 
x(a+bl + m(a+b) = (x+m) (a+b) 
(a+b) factor c.omún en ambos términos 
ejemplo 2: 
2x(a-l) - y(a-1) = {2x-y) (a-1) 

FACTORIZAcrON DE UN TRINOMIO CUADRADO PERfECTO 
Una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de otra 
cantidad, o s~a, cuando es el producto de dos factores iguales, 
ej emplo: 4a2-=2a x 2a= (2aJ 2 
Regla para factorizar un trinomio cuadrado perfecto 
- Se extrae la raiz cuadrada al primer y tercer término del trinomio 
F~ctora:.-
m + 2:m + 1 
m 1 
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-Se separan estas raices por el signo del 2do. 
m+1 

-El binomio formado se multiplica por si mismo o se eleva al cuadrado 
(m+1) o (m+1) (m+1) 

Ejemplo: 
Facturar a 1-16ax2 + 64a2x4 = (1-Sax2 )2 

1 Sax2 

FACTORlZACION DE LA FORMA X2+6X+6 
Regla 
1) el trin6mio se descompone en dos factores bin6mios cuyo primer 
término es X osea la raiz cuadrada del primer término del trinomio. 
2) en el primer factor, después de X se escribe el signo del segundo 
término del trin6mio, y en el segundo factor, después de X se escribe 
el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del 
trinómio por el signo del tercer término del trin6mio. 
3) si los dos factores bin6mios tienen en medio signos iguales, se 
buscan los números cuya suma sea el valor absoluto del segundo 
término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer 
término. 
4) si los dos factores bin6mios tienen en medio signos distintos se 
buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo 
término y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del 
trinómio. 
E~emplo 1: 
x +Sx+6= 1) (X ) 

3) (X + 3) 

Ejemplo 2: 

( ) 
(X + 2) 

X2-7X+12= (X-3) (X-4 ) 

EJERCICIO 
Factorizar lo siguiente 
a) x-x2+x3_x4 
b) a 2-2ab+b2 
e) y4+1+2y2 

LEYES DE LOS EXPONENTES 

mn.ma= mn+a 
mn ~ ma= mn - a 
(mn)a= mn . a 

2) (X+ 
= x2+Sx+6 

(X+ 
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EJERCICIO 
Realice los siguientes operaciones. 
a) X4.y4= 
b) X4 =- X4= 
c) (y3)3= 

ECUACIONES 
Una ecuación es una igualdad que solo es cierta para algunos valores 
de las incógnitas. Si ambos miembros de una ecuación se realiza las 
mismas operaciones es obtiene una ecuación equivalente. 
Resolver una ecuación significa encontrar el valor de la incógnita a 
este procedimiento se le llama despeje. 
Despeje por lo tanto, es el procedimiento mediante el cual se aisla 
la incógnita en uno de los miembros. 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA 
Ejemplo: 
X+8=3 
X=3-8 
X=-5 - ."~ 

Y-2=5 
Y=5+2 
Y=7 

EJERCICIO 

COMPROBACION 
Sustituir la incógnita en la ecuación 
-5+8=3 

3=3 

Y-2=5 
7-2=5 
S-S 

Resolver las siguientes ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
a) X - 2 "; 5= - 6 

P+5=13 
N-7=-15 
Y+4= 16 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON 2 INCOGNITAS. 
Resolución de ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas por 
reducción por suma y resta. 
Ejemplo: 
Consideremos el siguiente sistema y resolvámoslo. 
Se puede sumar o restar un mismo número a los 2 miembros de una 
ecuación dada. 

Ejemplo: 
X+Y=8 
X-Y=2 
X+Y + (X-Y)= 8+2 
2X=10 
X=10/2 
x=s 
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Por lo tanto, en el sistema el valor de X es 5. 
Ahora para hallar el valor de Y, solo tenemos que sustituir la X por 
el 5. 

X+Y=8 
X-Y=2 

X+Y=8 
5+Y=8 

POR LO TANTO X-S 
Y-3 

Y= 8-5 
Y-3 

C.omprobación 

1) X+Y=8 
2) 5+3=8 

8=8 

X-Y=2 
5-3=2 

2=2 

Otro ejemplo seria: 
1) 2X+5Y=25 
2) X+Y = 8 

1) X=8 
Y=8 

2) X=2 
Y=2 

1) X=12.5 
Y= 8 

2) Y= 8 
X= 8 

Graficar 
:.l • 

~~~~~~~~~~--x 

En este caso si tomamos las ecuaciones tal como estan y las "sumamos 
o restamos" miembro a miembro, no eliminaremos ninguna incógnita, por 
poseer ambas ecuaciones el mismo signo, asi que vamos a multiplicar 
por un mismo número los 2 miembros de una de ellas. 
Por ejemplo: podemos multiplicar por 2 los 2 miembros de la ecuación. 
X+Y= 8 por 2 queda: 2X+2Y~16 

2X+5Y=25 
2X+2Y=16 
Asi ya podemos restar miembro a miembro. 
2X+5Y=25 
¡X+2Y=16 Y- 9/3= 3 

3Y= 9 

Sutituyendo tenemos: 
2X+5Y=25 
2X+5(3)=25 
2X+15=25 
2X=25-15 
2X= 10 
X=10/2 
X=5 

Comprobación 
2X+5Y=25 
2(5)+5(3)=25 
10+15=25 

25=25 



EJERCICIO 

Resolver las siguientes ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas. 

a) 2X+Y= 10 
X+3Y=15 

b) 3X+2Y=23 
X+Y= 1 

c) X+Y + y = 1 
236 

X-Y=3 

d) X + Y = 3 
232 

X-2Y=-3 

ECUACION DE 200 GRADO 
Una ecuación con una variable es de segundo grado si, en su forma 
simplificada, el exponente mayor de la variable es 2. 
Por ejemplo: La ecuación X2=36 es de segundo grado. 

La ecuación 2X2-6X+3=3 presenta términos semejantes, 
pero si se realizan operaciones se obtiene 2X2=6X=0, que 
es una ecuación de segundo grado. 

Resolución de ecuaciones de segundo grado, de la forma ax2+c. 
Dada la ecuación 3X2-12=0 
Se despeja X2 entonces, 3X2~12 

X2=12/3 
X2~4 

Para obtener el valor de X=4, se debe obtener la raiz cuadrada de: 

El signo ~ significa que se considera tanto el valor positivo, como 
el negativo 
Ahora vamos a comprobar ~n la ecuación inicial 
3X2-12=0 
3(2)2_12=0 
3(4)-12=0 
12-12=0 
0=0 



Otro ejemplo: 
2X 2+3=21 
Despejar x2, 

EJERCICIO 

2x2=21-3 
2x2=18 
X2=18/2 
X2=9 
X2=~ 
X=! 3 
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Resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado. 
a) X2+5=30 
b) 7X2-63=O 
c) X2+27=31 

FUNCIONES TRIGONaG:TRICAS 

Hay 3 funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, estas 
establecen relaciones en los catetos y la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo. 
En un triángulo se establecen de la siguiente manera. 

Se denomina coseno a la relación 
y se llama coseno del ángulo 

Cr-Í f lo A 

del cateto adyacente y 
y se denota COSo 

La razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa se denomina seno del 
ángulo y se denomina sen. 
La razón entre los catetos opuestos 
llama tangente y se denota tan. 
Por lo tanto: 
El SENO es la razón cateto opuesto 

hipotenusa 

y adyacentes del ángulo 

sen d-- = b 
c 

El COSENO la razón cateto adyacente cos ~ = a 
hipot€nusa e 

La TANGENTE es la razón cateto opuestQ tan ~ = b 
cateto adyacente a 

EJERCICIO 

, se 

Determine el Sen, Cos, Tang. del siguiente triángulo, según los datos 
siguientes: 
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TEOREMA DE PITAGORAS 
Dado 2 cuadrados cualesquiera A y B, es posible construir un tercer 
cuadrado cuya área sea igual a la suma de las áreas de esos 2. 

D 
e 

El teorema de pi tágoras establece que la suma de las áreas de los 
cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo es 
igual que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. 
teniendo: a2+b2=c2 

Aplicación al teorema de pitágoras (en terminos vectoriales) 
-plano inclinado -desplazamiento 
Ejemplo: 
En un plano cartesiano se tienen dos puntos A y B tales que A=(3,1) y 
B=(7,4). Utilizando sus coordenadas calcúlese la distancia entre dos 
puntos. 

Lo que nos interesa saber es la medida del segmento AB, corno AB es la 
hipotenusa del triángulo, podernos encontrar su medida conociemdo las 
medidas de los catetos. 
El cateto AC mide = 4 
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• - - - - - :f-, -------l e. 
, ' 
I • 

--------------~~---~_.~~ ~ 
;¡. y 

(Observese que la medida AC puede calcularse restando 7-3-4 que son 
las abscisas A y B) 
El cateto BC mide 3 

(Observese que esta medida puede calcularse restando 4-1=3 que son 
las ordenadas de A y B. 
Aplicando el teorema de Pitágoras tenemos que: 

AB= J (AC) 2+ (BC) 2 = J 42+ 32 

= J 16+9 
= J~---

= 5 

Respuesta . - la distancia entre A y B es de 5 

EJERCICIO 
Encuentre la distancia entre cada par de puntos, aplicando el teorema 
de Pitágoras. 

1.- A=(2,7) 
B=(8,2) 

2.- A=(7,12 
B=(2,3) 
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III.- FISlCA 

HEDIeION 

L medición es necesaria para cuantificar las magnitudes de la materia 
y la energía y entender así sus fenómenos. 

Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que nos 
sirve como unidad. 

Magni tud es todo lo que puede ser medido y es una propiedad física 
como la velocidad, masa, temperatura, etc. 

Las magnitudes se clasifican en fundamentales y derivadas. 
'Las magnitudes fundamenr-ales son aquellas que se definen por si 
mismas sin necesidad que intervengasn otras cantidades. 
Por ejemplo: masa, longitud, tiempo. 
las magnitudes derivadas son aquellas que se definen en función de 
dos o más unidades fundamentales. 
Por ejemplo: la velocidad, aceleración, fuerza, etc. 
Las magnitudes fundamentales son: 
Masa y su unidad es el KG (KILOGRAMO) 
Longitud y su unidad es el M (METRO) 
Tiempo y su unidad es el SEG (SEGUNDO) 

La masa se define como la medida de la inercia entendiendo como esta 
a la virtud de la cual un cuerpo tiende a resistir cualquier cambio 
en su movimiento. 
La longitud se define como la distancia comprendida entre dos puntos. 
El tiempo se define como la duración de un evento. 

Sistema Internacional de Medidas 

En Francia nace el sistema métrico decimal por conveCClon nacional, 
con la finalidad de contar con unidades fundamentales que fueran de 
uso internacional y pudieran ser adoptadas por todos los paises, así 
después de varias modificaciones se estableció el sistema 
internacional dé nnidades (SI) y consta de 7 unidades fundamentales y 
de muchas derivadas. 

Magnitud 

Longitud 
Masa 
Tiempo 

Unidad Fundamental 

metro 
kilogramo 
segundo 

Símbolo 

m 
kg 
seg 
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Corriente Ampere A 
eléctrica 

Temperatura Kelvin K 

Cantidad mole mol 
de sustancia 

Intensidad candela cd 
lumínica 

Equivalencias más comúnes 

Lonqitud 
1 km-1000m 
lm-100cm 
lm-1000mm 

Tiempo 
lhr-60min 
lhr-3600seg 
1min-60seg 

Masa 
lkg-1000gr 
19r-1000mg 
lton-1000kg 

Presión 
latm-760mm Hg 
1atm-76cm Hg 
1atm-1033kg/cm2 

1atm-14.7 lb/pulg2 

TRANSFORMACION DE UNIDADES 

Capacidad 
1 litro-1000ml 
1 litro-1000cm3 

Sistema Inglés 
1 pulgada-2.54cm 
1 pie-30.48cm 
1 milla-1609km 
1 gal~n-3.785lt 
1 pie -2.83lt 
1 kg-4.54 lb 

Desde el punto de vista operacional de la Física, es muy importante 
saber manejar la conversión de unidades, ya que en los problemas en 
que se representen las magnitudes Físicas estas deben guardar 
homogeneidad para poder simplificarlas cuando sea necesario, es 
decir, deben de ser de la misma especie para poder sumarlas o 
restarlas, etc. 

Pasos para conversión de unidades 

1.- Establece los factores de conversión 
Es decir, tomar las equivalencias que se necesite. 
Por ejemplo: ¿Cuántos metro son 300cm? 
Entonces 1m-100cm 

2.- Se escribe la incógnita debajo del lugar correspondiente 
lm-1000cm 
X-3000cm 
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3.- Por regla de 3 se saca el resultado 
1m X 300cg(\ 
100~ X=3m 

EJERCICIO 

Realiza las siguientes conversiones. 

a) 8 pulgadas a cm 
b) 3600gr a kg 

~~ 30 lt a galones 
80 m a cm 

e) 3 atm a cm de Hg 
f) 2S0cm a mm 
g) 4 millas a kg 
h) 1 pie a cm 
i) Sgr a mg 
j) 820km a millas 

¡conversiones 
hr-seg 

km m 
hr2 seg2 

lt-cm3 

Ejemplos 

a) ¿Cuántos seg tiene 3 hr? 

1hr-3600seg 
3hr- X 

X= 10,800seg 

b) ¿A cuántas hr2 equivalen 2S000seg2? 

(lhr12 - (3600seg)2 
1hr - 12,460~000 seg2 

X - 2S,000se~ 
X= 0.0019 hr 

e) ¿A cuántos litros equivalen 4.Sem3? 

lIt - 1000em3 
X - 4.5cm3 
x= O.0045It 



29 

d) ¿A cuántos m/seg2 equivalen 80km/hr2? 

aQ~ __ (1000m) ( 1hr2 ) = 0.00617m/seg2 
hr (lkm) (12,960,000) 

l«>VIMIENTO EN LOS CUERPOS 

Si un cuerpo permanece en un mismo espacio y no cambia su posición 
que está en reposo; por el contrario, si un ojjeto cambia la posición 
decimos que está en movimiento con respecto a un punto de referencia. 
Un objeto, al cambiar de posición, puede seguir distintos caminos, a 
esto se le denomina trayectoria. 
Es importante recordar que hay 2 tipos de movimiento: 
a) Movimiento rectilineo. - es el que se produce a lo largo de una 
linea recta. 

b)Movimiento curvilineo.- cuando la trayectoria es una curva 
cualquiera. 

~n el movimiento se toman en cuenta la velocidad, distancia y tiempo. 
Definiendo a la velocidad como el grado de cambio de posición con 
respecto al tiempo y su fórmula es V= d/t, donde: 
V= velocidad 
d= distancia 
t= tiempo 

Para comprender mejor este .tema, seresolverá el siguiente problema: 
1) Un vehiculo tarda 6 horas en recorrer una distancia de 540km. 
Calcula su velocidad 
Recuerda que es importante plantear cualquier problema, con los 
siguientes datos. 

Datos Fórmula Sustitución Resultado 

t= 6 horas 
d= 540km 
V= ? 

V=d/t V= 540km/6 horas 90km/hora 

2.- ¿Qué distancia recorre una persona en un tiempo de 3 horas 
velocidad es de 15km/hora? 
~l analizar el problema, observaremos que tenemos que despejar 
f:ie la fórmula original (V= d/t), vamos a aplicar un despeje 
siguiente forma: 
Primero hacemos fracción en ambos miembros: 

y.._~. d 
1 t 

si su 

la "d" 
de la 
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Segundo, multiplicamos en cruz las variables, y para facilidad en el 
despeje, multiplicamos primero en donde esté nuestra incógnita y lo 
escribimos del lado izquierdo. 

d x 1 = V x t 
d= V x t 

Con esto ya tenemos despejada la distancia. 

d= V I t 

Resolvemos el problema 

Datos 

t= 3 horas 
V= 15km/h 
d= ? 

EJERCICIO: 

Fórmula 

d= v,t 

Sustitución Resultado 

d= (15km/hr) (3hr) d= 45km 

1) ¿Cuánto tiempo tarda un móvil en recorrer una distancia de 630km, 
si su velocidad es de 70km/hr? 

2) Una persona camina, durante 15 horas una distancia de 9km ¿Qué 
velocidad desarrolla? 

3) ¿Qué distancia recorrio un atleta que llevando una velocidad de 
10m/s, tarda 10 seg. en llegar a su destino 

4) Indique cuanto tiempo tardan los automóviles que van de México a 
Cuernavaca, si llevando una velocidad de 70km/h necesita recorrer una 
distancia de 4500km. 

ACE LERAC ION 
La aceleración se refiere a la rapidez con que cambia de velocidad un 
móvil, y por sus caracteristicas es también una magnitud vectorial. 
Matemáticamente se expresa: 

a= Vf - yi = ~ 
t seg2 

a= aceleración 
Vf= velocidad final 
Vi= velocidad inicial 

de tal forma que la distancia se expresa en términos de aceleración. 

d= ~ a t 2 
2 
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Ejemplo: 
¿Cuál es la acelerac.ión de un móvil que parte del reposo y en 0.20hr 
alcanza una velocidad de 80km/hr. 

Datos 
Vi= O 
Vf= 80km/hr 

t= 0.20hr 
a= ? 

LEYES DE NEWTON 

Fórmula 

a= Yf-:..Vi 
t 

Sustitución 

a= 80-0 
0.2 

Resultado 

a= 400km/hr 

lRA LEY "Un cuerpo continua en reposo o en movimiento uniforme 
excepto que reciba una fuerza que alteré dicho estado". 

2DA LEY "Si una fuerza actua sobre un cuerpo, este recibe una 
aceleración en dirección a la fuerza y proporcional a ella". 

a=L= 
m 

a= aceleración (m/seg2 ) 
m= masa (K) 
F= Fuerza km/seg2 

3RA LEY "A toda acc~on corresponde una reacción de la misma magnitud 
pero sentido opuesto" 

VECTORES 
Un vector es una magnitud que se representa por medio de una flecha 

--fl.bo ), la cual brinda la información necesaria para que dichas 
magnitudes queden completamente definidas, es decir, además de poseer 
un número y una unidad, se puede especificar su dirección y sentido. 
Las características de un sistema vectorial son: 

a) Origen o punto de aplicación. - Es el punto donde se inicia el 
vector. 

b) Esta indicado por 
seleccionar una escala, 
entonces 40m= 4cm. 

el tamaño del 
por ej emplo: si 

vector y 
la esca].a 

se requiere de 
es de 1cm= 10m, 

e) Dirección y Sentido. - Nos indica la punta de la flecha y nos 
señala hacia donde se dirige la magnitud vectorial) 
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Una manera sencilla de especificar dirección, sentido y origen de un 
vector, consiste en tomar un ej e de coordenadas X y Y en un plano 
cartesiano y señalando el valor de los ángulos positivos a partir del 
eje X positivo siguiendo un movimiento circular contrario a las 
menecillas del reloj. 

Por ejemplo, si representamos en un eje de coordenadas el siguiente 
vector tenemos: 
a) Una velocidad de 600km/hr, de un avión que se dirige al noroeste 
de su punto de partida de 45°. 
Para escoger la escala, se recomienda que el tamaño del vector no sea 
mayor de 10cm ni menor de 1cm, a fin de poderlo manejar en un eje de 
coordenadas que se pueda trazar en una hoja normal. 
Para lo anterior, se busca un número que dividido entre el valor nos 
de aproximadamente un número entre el 1 y ellO. 
En este caso el número seria el 100. 

~ = 6 la escala seria 
100 

1cm-100km/hr 
X-600km/hr 

X= 6cm 

En seguida se traza una linea que parte del origen y se ubica a 45° 
del eje de las "X" positivo. 

-------i'---L.---- )( 

Después utilizando la escala, se mide la longitud calculada (6cm) en 
la línea y se dibuja la punta de la flecha. 
Con esto queda representado el vector. 

/ 
---')( 
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EJERCICIO 
Utilizando regla y transportador, traza en ejes de coordenadas los 
vectores que se indican a continuación. 

V1= 50m/seg en ángulo 30° (Esc. 1cm= 10 mis) 

V2= 200km/hora en sentido sur (Esc. 1cm= 50km/hr) 

Los v9ctores por lo general se combinan y forman lo que se llama 
Sistemas vectoriales. 
Existen varios tipos de sistemas vectoriales, los más comúnes son: 

a) Sistemas colineales.- Son aquellos en los que los vectores forman 
entre si un ángulo de 0° o 180° y tienen la misma dirección. 

b) Sistema concurrente o angular. - Se forma cuando los vectores se 
aplican en un mismo punto y formando un ángulo entre si diferente de 
0° o 180° 

c) Sistema paralelo.- Cuando se tiene un punto de aplicación distinto 
y presentan los vectores una misma dirección. 

Para encontrar la resultante en el sistema angular se utilizan 
diversos procedimientos, entre estos términos: 

a) Método del poligono (para sumar 2 vectores) 

b) Método del triángulo (para sumar 2 vectores) 

c) Método del poligono (para sumar 3 o más vectores) 

EJERCICIO 
Instrucciones: Subraya la respuesta correcta. 

1.- El kilogramo es una unidad de: 
a) Longitud b)impetu c)masa 

2.- Es una magnitud fisica 
a) Velocidad b) segundo c) Optiea 

3.- 20 metros equivalen a: 
a) 2km b) 0.02km c) 200}qn 

4.- La masa es la medida cuantitativa de: 
a) peso b) inercia c) gravedad 

S.-Medir es: 
a) Comparar unidades entre 2 magnitudes 
b) Comparar una magnitud con otra 'e la misma especie que sirve como 

unidad. 
e) Comparar magnitudes diferentes 
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6.- Cuando un obje~o cambia de posición y sigue diferentes caminos a 
esto se le llama 
a) Distancia b) Trayectoria e) Velocidad 

7.- Es una caracteristica de los vectores 
a) Dirección b) Magnitud Fisica e) Aceleración 

8. - La velocidad que recorrio un móvil, teniendo una distancia de 
800km en 1 hora es: 
a) 800km/hr b) 800m/hr e) 8km/hr 

9.- La fórmula de velocidad es: 
a) V=d/t b) V= d.t e) V= t/d 

10.- Una magnitud derivada es: 
a) Longitud b) masa e) aceleración 
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IV . - QUIMICA 

La Química es una ciencia que estudia la transformación de la materia 
y energía, es decir, estudia cambios internos de la materia, cambios, 
en los que hay formación de nuevas sustancias, por ejemplo: cuando se 
quema un papel, cuando reaccionan sustancias entre sí. Además la 
Química estudia de que estan hechas las cosas, por ejemplo: analiza 
la composición de un medicamento así como la obtención de nuevos 
productos; como puedes ver, la Química es una ciencia muy amplia y el 
objetivo de este curso es proporcionar las bases necesarias para que 
tu aprendizaje sea mejor. 
Empezaremos el curso de Química definiendo a la materia 
aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso, 
presenta en 3 estados de agregación: sólido. líquido y 
cuales presentan las siguientes características: 

como todo 
además se 
gas, los 

El estado sólido posee poca movilidad, tiene volumen y tamaño 
definido. 
Ejemplo: vidrio, plástico, etc. 

1<.:1 estado líquido posee movimiento más continuo y además adopta la 
forma del recipiente que lo contiene. 
Ejemplo: Agua, Alcohol, etc. 

El estado gaseoso posee gran movilidad ocupando todo el volúmen y se 
comprimen. 
Ejemplo: El Bióxido de carbono, gas butano 
Es importante recordar de que esta hecha la materia. 

ESTRUCTURA ATOMlCA 

El primero es proponer la composición de la materia, fue Demócrito, 
el cual consideró que estaba formada de pequeñas partículas 
indivisibles llamadas átomos, ahora sabemos que no es indivisible, 
pues se han dado a conocer partículas como protónes, neutrónes y 
electrónes. 
Para conocer mas a fondo al átomo, se realizaron modelos, los cuales 
dan la idea del tamaño, forma, localización de sus partículas. 
A continuación se expondrán algunos modelos atómicos . 

• Modelo atómico de Dalton 
Postuló que el átomo era como una esfera hueca, pequeña y compacta, 
además consideró que los elementos estaban formados de ellos. 
Su modelo lo esquematiza así: 
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Modelo atómico de Thompson 
Considera al átomo con Protones (+) y electrones (-) dentro de él y 
lo ilustra asi: y a su modelo se le llama "Budin de pasas". 

Modelo atómico de Rutherford 
Atribuye que el átomo contiene un núcleo y dentro de él esta 
contenida toda la totalidad de la carga (+), es decir, los prot6nes y 
a los electr6nes con carga (-) los ubica fuera del núcleo. 
¿Como saber la cantidad de prot6nes, neutrones y electr6nes 
existentes en un elemento quimico? 
Partimos de datos básicos como son el Número at6mico y masa at6mica. 
El número at6mico se expresa con la letra 7 y se define, como la 
cantidad de protones y electrones existentes en un elemento. 
Por ej emplo: si el carbono tiene número at6mico 6, esto indica que 
posee 6 prot6nes y 6 electr6nes. 
Para determinar la cantidad de neutr6nes, solo basta restar la masa 
atómica menos el número at6mico de dicho elemento, quedando de la 
siguiente manera: 

6 número at6mico 

12 masa atómica 

EJERCICIO 

12 

6 
6 

6 prot6nes 
quedando; 6 electr6nes 

6 neutr6nes 

Calcula la cantidad de prot6nes, neutrónes y electrónes de los 
siguientes: 

Na ll 
23 

Mg l2 
24 
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Modelo Atómico de Niela Bohr 
Este modelo fué elaborado para el átomo de hidrógeno, el cual esta 
consti tuido por un protón y un electrón, permi tiemdo explicar el 
comportamiento de átomos sencillos. 
mediante este modelo Bohr sugiere que el átomo estará constituido por 
un núcleo rodeado de electrónes que giran en órbitas circulares bien 
determinadas en 7 niveles de energia. 

Asigna valores de energia a cada nivel de manera que el nivel 1 esta 
más cerca del núcleo y el 7 está más lejano del núcleo. 
Alos niveles los asigna del número 1 al 7 o de las letras k a la Q. 
A cada nivel corresponde un número máximo de electrónes según la 
re~la de Ry<i.ber aplicable solo hasta el nivel 4, cuya expresión es 
2n donde "n" es el nivel, asi que la capacidad máxima de electrónes 
es el doble del cuadrado del valor que le corresponde al nivel. 
De este modo, al sustituir , "n" por el número de nivel 
correspondiente,queda como se representa a continuación: 

Para el nivel 1 queda: 2(1)2 =2 electrónes. 
Para el nivel 2 queda: 2(2)2 =8 electrónes. 
Para el nivel 3 queda: 2(3)2 =18 electrónes. 
Para el nivel 4 queda: 2(4)2 =32 electrónes. 
El modelo de Bohr queda representado asi: 

k. L U II o P ~ -v U?0€'\<",~_ ' ~ 
• • ¡j' IJ IJ o • 

P 
N 

I ~ ~ ~ 5 , , 

I I ! 
~ 8 18 3~ 3~11 Q - '1 0r"'1 1~~: ' ~ . : , ~ ! . ~,e:.. 

¿Cómo aplicar el modelo de Bohr? ~"' I l , ,'r \ 

Supongamos que tenemos al elemento quimico Sodio (Na) cuyo 
atómico es 11, por lo tanto distribuiremos 11 electrónes 
niveles de energla. 

número 
en los 

Nota: Ningún nivel de energia acepta más electróna5 que los que marca 
su capacidad. 
La distribución de los 11 electrónes queda de la siguiente manera: 



38 

~ e 18 

EJERCICIO 
Distribuye los electrónes de los siguientes elementos quimicos, de 
acuerdo a su número atómico. 

Cl 17 

Al 13 

c6 

0 8 

s16 

Mg 12 

TABLA PERIODlCA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS 

La tabla periódoca de los elementos esta formada por los elementos 
quimicos, en la actualidad se conocen 112 elementos quimicos, de los 
cuales 88 son naturales y 18 artificiales (seis más no han sido 
aceptadas totalmente por la comunidad cientifica internacional) . 
Henry Moseley demostró que las propiedades de los elementos están en 
relación con su número atómico, por eso los elementos que ' se 
encuentran en la misma familia tienen propiedades Fisicas y Quimicas 
semejantes. 
Antes de comenzar con la estructura de la tabla periódica, es 
impo rtante definir lo que es un elemento quimico. 
Un elemento es una sustancia pura que no puede descomponerse en otra 
más sencilla, a su vez los elementos se clasifican en metales, no 
metales y gases nobles. 
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Observe usted una tabla periódica, las columnas verticales se llaman 
familias, hay familias A y B; a las lineas horizontales se les conoce 
como periódos y son 7 basados en el modelo de Bohr. 
Nota: En la siguiente clasificación de las familias, los elementos 
que aparecen subrayados se les conoce como: no metales, por lo tanto 
los demás son metales. 
Para su estudio hay 7 familias "A" y la familia "O" (gases nobles) . 

Familia I A.- Se llama familia de los metales alcalinos y la forman 
el Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. 

Familia II A.- Se llama familia de los metales alcalinos terreos y lo 
forman el berilio, magnesio, calcio, bario, radio. 

Familia III A.- Se llama familia del Boro y lo forman el propio Boro, 
aluminio, galio, indio, talio. 

Familia IV A. - Se llama familia del Carbono lo forman el propio 
Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo 

*En ocasiones el carbono y el silicio se consideran como metaloides, 
es decir, actuán como metales y no metales. 

Familia V A.- . Se llama familia del Nitrógeno y lo forman el 
Nitrógeno, arsénico, fósforo, antimonio y bismuto. 

Familia VI A.- Se le conoce como familia del oxigeno y lo forman el 
Q~igeno, azufre, selenio, telurio y polonio. 

Familia VII A. - Se le conoce como familia de los halógenos, son 
formadores de sales y lo forman: fluór, cloro, bromo, iodo y astato. 

Familia VIII A.- Se le conoce como familia de los gases nobles y son: 
helio, neón, argón, kripton, xenón, y radón 
Son los elementos mas estables, por lo tanto, los más inactivos 
quimicamente. 

Las familias "B" del I al VIII corresponden a elementos metálicos 
llamados metales de transición por comprender periódos largos y 
contener a la serie de los actinidos y lantánidos. 
Los elementos más importantes son: Oro, cobre, plata, zinc, cadmio, 
etc. 

EJERCICIO 
Busca en una tabla periódica, los simbolos quimicos de los siguientes 
elementos quimicos. 



Aluminio 
Sodio 
Calcio 
Azufre 
Hidrógeno 
Cobre 
Potasio 
Boro 
Galio 
Plomo 
Paladio 
Plata 

EJERCICIO 
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Nitrogeno 
Niquel 
Fierro 
Cobalto 
Magnesio 
Estaí'l.o 
Cloro 
Bromo 
Xenón 
Litio 
Radio 
Magnesio 

Instrucciones.- Escribe los datos que se piden, auxiliate de la tabla 
periódica de los elementos. 

Nota muy importante 

1.- Aprender de memoria, los nombres y símbolos de los elementos. 
2.- Saber nombrarlos de acuerdo a su grupo o familia. 
3.- Saber distinguir su carácter metálico o no metálico de acuerdo a 

su colocación de cada elemento en la tabla. 

1.- Periódo al que pertenece el sodio 
2.- Metal con el que empieza la familia II A 
3.- Simbolo quimico de 3 no metales del periódo 2 
4.- Metal del grupo III A que se encuentra en el periódo 3 
5.- No metal del grupo IV A 
6.- Nombra a los halógenos 
7.- No metal del grupo VI A 
8.- No metal del grupo V A 
9.- Simbolo de 3 metales 
10 . - Periódo al que pertenece el plomo 
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Actividad Quimica 
Se define como la facilidad que tiene un elemento para reaccionar, 
por lo tanto, la actividad química es mayor de arriba hac i a abajo en 
grupos, y de izquierda a derecha en periódos. 

Matal.. Y No matal •• 
Metales. - Son buenos conductores del calor y electricidad, poseen 
brillo, son sólidos, excepto el mercurio. 

No Metales.- Son malos conductores, los hay sólidos, líquidos y 
gaseosos. 

MEZCLAS 

SOLUCIONES 

HOMOGENEAS 
COLOIDES 

MEZCLAS 

SUSPENSIONES 

HETEROGENEAS 

EMULSIONES 
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Una mezcla es la unión fisica de dos o más sustancias, cada una 
conserva sus propiedades, caracteristicas, se pueden separar con 
procedimientos sencillos y algunas de ellas como el vidrio y el 
plástico, pueden aparecer homogéneas a simples vista. 
Las mezclas se clasifican en homoqéneas y heteroqéneas. 
Las mezclas homoqéneas son aquellas en las que sus componentes no se 
distinguen a sjmple vista. Por ejemplo: Agentes de limpieza, bebidas, 
etc. 
Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que sus componentes si 
se distinguen a simple vista, por ejemplo: Agua con aceite, arena con 
agua. 

Características importantes da una mezcla 
En una mezcla se llama componente a cada una de las sustancias que se 
unen para formarla. 
Las mezclas poseen las siguientes caracteristicas. 

- Sus componentes no se unene quimicamente 
- Sus componentes conservan sus propiedades individuales 
- Al unirse sus componentes no hay desprendimiento ni absorción de 

energía 
- Sus componentes pueden separarse por medios fisicos, como la 

filtración, decantación, destilación. 
- No tienen composición definida en peso. 
Entre las mezclas homogéneas se encuentran las soluciones. 
Las soluc i ones están constituidas por 2 partes fundamentales, so luto 
y solvente. 

Soluto.- Es el compenente que se disuelve o que se encuentra en menor 
cantidad. 
Solvente.- Es el componente más abundante en la solución. 
Ejemplo: cuando se disuelve sal común en agua para formar una 
solución, la sal es el so luto y el agua es el solvente. 

Propiedades generales de las soluciones 
-Una solución verdadera es aquella en las que las particulas del 
soluto son de tamaño molecular 0.1 micras. 
-Puede ser colorida o incolora, pero generalmente tranparente. 
-El soluto distribuido uniformemente en toda la solución y NO se 
asienta en el transcurso del tiempo. 
Ejemplo de soluciones: Agentes de limpieza, bebidas gaseosas, 
perfumes,etc. 

ractores que intervienen en una soluci6n. 
1.- la solubilidad, que se define como la cantidad de soluto que se 
puede disolver en una cantidad específica de otra (solvente). 
2.- La agitación 
3.- La temperatura 
4.- La concentración 
Se entiende como concentración la manera de expresar la cantidad de 
un soluto disuelto en una solución determinada. 
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METOCOS PARA EXPRESAR LA CONCENTRACION 

a) Métodos Cualitativos 
Nos expresan de modo 
relativo la cantidad de 
soluto. 

b) Métodos Cuantitativos 
Nos expresan de modo 
preciso la cantidad de 
soluto. 

Sol. diluidas 
Sol. saturadas 
Sol. sobresaturadas 

Por ciento en peso 
Normalidad 
Moralidad 

Coloide.- Es una mezcla homogénea que por lo general 
transparentes y tienen colores llamativos, sus particulas no 
finas, como las de las soluciones, se pueden ver a través 
lámpara, efecto que se le conoce como efecto "tyndall". 
Ejemplo: gelatina, gel de cabello, etc. 

no son 
son tan 
de una 

Entre las mezclas heterogéneas, se tienen a las suspensiones y 
emulsiones. 

Suspensiones.- No son transpsrentes, el tamaño de particula es 
grande, sus componentes son visibles a simple vista, no pasan a 
través de los papeles filtro, sino que se retienen en él, y su 
particularidad es que sedimentan. 
Ejemplo: arena con agua. 

Emulsiones. - Mezcla de dos o más liquidos inmiscibles entre si, es 
decir, que no se disuelven. 
Ejemplo: agua y aceite 
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EJERCICIO 
Analiza las siguientes características de las mezclas y señala con 
una palomita, si corresponden a una soluci6n coloide o suspensión. 

Características Solución Coloide Suspensión 
Son tranparentes 

Sus componentes se 
distinguen a simple 
vista. 

Se sedimentan 
facilmente 

El tamaño de partícula 
es intermedio entre 
solución y suspensión 

Sus componentes son el 
so luto y el solvente 

Llevan a cabo el efecto 
thyndall 

MASAS MOLECULARES 

Masas atómicas de los elementos 

Los científicos han descubierto que los átomos de los distintos 
elementostienen masas diferentes. 
La cantidad de materia contenida en los átomos de un elemento se 
llama masa átomica. 
Daltón descubrió con sus experimentos que el hidrógeno era el 
elemento más ligero y le asignó una masa atómica de 1, a los otros 
elementos les asigno una mél sa que indicaba las veces que eran más 
pesados que el hidrógeno. 

Aunque la escala establecida por Daltón no fue del todo acertada, sus 
investigaciones contribuyero ~ a que otros científicos las asignarán. 
Actualmente se toma en cuen t;:, el carbono 12. 
Las masas atómicas tienen u: uso muy importante en Química, por tal 
motivo, es básico saber calc I., 1 ~Jr masas moleculáres. 
Cada elemento químico tiene 1,1<:; masa atómica específica, se puede 
consultar ,en la tabla periód : ··.3.~:l or ejemplo el Na (sodio) tiene una 
masa atómica de 22.9 (aproxl ~ . ;~ d 23). La unidad de masa atómica es 
grlmol o u.m.a (unidades de wasa a tómica) . 
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Masa molecular o peao t6rmula 

Es la suma de las masas at6micas de los elementos que componene un 
compuesto quimico. 
Ejemplo: C02 
Los subindices de los elementos indican la cantidad de átomos que 
posee dicho elemento, cuando no aparece nada es uno. 

CO2 
Masas at6micas por número de átomos de dichos · elementos. 

C= 12x= 12 
0= 16x2= 32 

44gr/mol 

Encontraremos f6rmulas quimicas con paréntesis y la masa molecular se 
calcula de la siguiente forma: 
A12(S04)3 

Se realiza lo mismo solo que el número 3, que se encuentra fuera del 
paréntesis multiplica a los átomos de los elementos que se encuentran 
dentro de él. 
Por lo tanto; 
Al= 27x2= 54 
S= 32x3= 96 
0= 16x12= 192 

342gr/mol 

EJERCICIO 
Calcula la masa molecular de los siguientes compuestos quimicos. 
Consulta la tabla peri6dica para obtener sus masas atómicas. 

a) HN03 

b) H2S04 

c) Ca(OH)2 

d) Ca3(P04)2 

e) NaCl 

Concepto de mol 

1 mol se entiende corno la cantidad de una sustancia que se mide en 
gramos y corresponde a su peso o masa molecular. 
Su fórmula es n=gr donde: n= cantidad de moles, 

gr= cantidad de sustancia 
PM= peso molecular 
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Por ejemplo: si nos dicen que hay que calcular la cantidad de moles 
que hay en 51gr de NaCl. 
Lo que nos preguntan es la n los gramos ya se tienen y el peso 
molecular se puede obtener de los pesos atómicos. 

El P.M. del NaCl es: Na= 23xl átomo= 23 

Resolviendo tenemos: 

EJERCICIO 

n= qr_ 
P.M. 

Cl= 35x1 átomo= 35 
S8gr/mol 

n= 51gr 
S8gr/mol 

n= .87moles 

1) Calcular la cantidad de moles que se presentan en los siguientes 
compuestos: 

a) Calcular la cantidad de moles que hay en 20gr de C2HS04. 

b) Calcular la cantidad de moles que hay en 1Sgr de NaOH. 

NOMENCLATURA QUIMlCA 
La nomenclatura química propone dar un nombre a cada compuesto o 
sustancia, y ese nombre debe guardar relación con su estructura y 
sugerir, en lo posible su carácter químico. 
las principales funciones químicas que ayudan a formar los 
principales compuestos son: 
Metal + Oxígeno ~Oxido 
No metal + Oxígeno ~ Anhídrido 
Metal + No metal _Sal 

Para formar un compuesto químico se requiere de dos o más elementos 
que intercambien sus valencias. 
Valencia.- es la capacidad de tiene un elemento de combinarse 
quimicamente. 

Li+ 1 Mg+ 2 Al+ 3 0- 2 

Na+ 1 Ca+ 2 Bi+3 S-2+2 

K+ 1 Sr+ 2 Sn+ 2+4 Cl- 1 

Rb+ 1 Ba+ 2 Pb+ 2+4 1-1 

cs+ 1 Ra+ 2 Fe+ 2+3 Br- 1 

Fr+ 1 Zn+ 2 Ni+ 2+3 

Cu+ 1+2 Cd+ 2 Co+ 2+3 

Au+ 1+3 Hg+ 1+2 
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Notaras que algunos elementos tienE:n 
utiliza la chica la terminación es 
terminación ~s ICO. 
Ejemplo: Pb+ plumboso 

Pb+ 4 plumbico 

¿Cómo escribir fórmulas Quimicas? 
-Si queremos formar óxido de sodio 

2 valencias posi ti vas s i 
OSO, si es la grande 

se 
la 

a) Se escriben el metal y el oxigeno con los números correspondientes 
a sus valencias encima: 

b) Se cruzan las valen~ ias (El subindice no se pone) 

Na+ 10-2 

Na20 

c) La fórmula será Na20 y se llama óxido de sodio. 

EJERCICIO 

Forma los siguientes compuestos y da los nombres a dichos compuestos. 
Por ejemplo: Metal + No metal Sal 

Na+ 1 Cl- 1 (valencias iguales se eliminan) 

a) Mg+ 20-2 f) Co+ 20-2 

b) Al+ 3I+ 1 g) Fe+ 2- 2 

c) Ca+ 2Cl- 1 h) Bi+ 3Cl- 1 

d) C+ 40-2 i) Mg+ 2Cl- 1 

e) Fe+ 30-2 j) S+20-2 

ACIDOS y BASES 

Cuando un anhídrido se une con el agua, forma un ácido. 
Observa los siguientes ácidos. 

HCl 
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Si notas todos los ácidos poseen hidrógeno, por lo tanto, se 
caracterizan por poseer el ión (Hidrógeno) en su molécula. 
Los ácidos son agrios, corrosivos, dan coloración roja con el 
indicador anaranjado de metilo. 

Cuando un óxido se une con el agua forma un hidróxido. 
Observa los siguientes hidróxidos. 

NaOH 

Mg(OH)2 

Al(OH)3 

Los hidróxidos se caracterizan por poseer el ión OH en su molécula. 
Los hidróxidos son amargos, disuelven grasas y dan coloración rosada 
con el indicador fenolftaleina. 

ESTADO GASEOSO 

Es un estado donde hay desordcm molecular no tienen ni 
volúrnen definido, hay energia cinética y se mueven 
velocidades. 
Los factores que intervienen en un gas son: Volúrnen, Presión, 
Temperatura. 

forma ni 
a altas 

Volúmen.- Se define como la extensión de espacio que ocupa un cuerpo, 
su unidad es litros. 

Presión. - Fuerza que ejerce la atmc'sfera sobre la superficie de la 
tierra su unidad básica son las atmó: feras. 

Temperatura.- Es la cantidad de calor que posee un cuerpo y su unidad 
básica es °K (Grados Kelvin) 

Se han establecido varias leyes para el estudio del estado gaseoso, 
éstas son: 

Ley de Boyle 
Ley de Charles-Gay Lussac 
Ley de Daltón 
Ley universal de los gases 
Ley del gas ideal 
Cada una de las leyes torna en cuenta ciertos fa c t ores ya sea la 
presión volúrnen o temperatura. 
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En este caso, se considera importante mencionar la ley del gas ideal 
pues como su nombre lo dice, reune condiciones óptimas su expresión 
matemáticas es PV= nRT donde: P= presión 

V= volúmen 
n= cantidad de moles 
R= constante de los gases 

ideales y cuyo valor es 
0.082atm-lt 

mol-oK 
T= temperatura 

La aplicación de la ley general de gases se observa en el siguiente 
ejemplo: 

1.- A una temperatura de 520 o K, 15 moles de 
recipiente cerrado ocupan un volúmen de 20 L. 

un gas contenido en un 
con R= 0.082 L-atm 

mol-oK 
¿Cuál es la presión que ejerce el gas 
recipiente? 

sobre las paredes del 

Datos Fórmula 

T= 520 0 K PV= nRT 

n= 15 moles 
V= 20 L Despeje 
R= 0.082 l,¡-atm 

mol-oK P= .nBI.. 
P= ? V 

EJERCICIO 
Resolver el siguiente problema: 

Sustitución 

P= (15 mo 1 e s) (O. 082) (52 O ° K 1 
20 L 

P= 31.98atm 

1) En un recipiente cerrado se tiene 70 moles de un gas en las 
condiciones especificadas en el siguiente cuadro. 

P= 12atm 
V= 28 L 
R= 0.082 L-atm 

mol-oK 
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EJERCICIO 
Instrucciones: Subraya con una linea la respuesta correcta: 
1.- La Quimica es una ciencia que estudia: 
a) la materia y la energia 
b) la trnsformación de la materia y energia 
e) los cambios de energia en la materia 

2.- A su modelo atómico, se le conoce como "budin de pasas" 
a) niels Bohr b) Thompson e) Rutherford 

3.- Si el número atómico del calcio es de 20, esto indica que posee: 
a) 20 protones b) 20 electrónes y neutrónes 
e) 20 protones y electrones 

4.-La distribución de electrones del Cl l7 esta en la opci ón, de 
acuerdQ a los niveles de energia: 
a) C1 17 2 8 10 b) Cl17 1 6 10 e) Cl 17 2 8 7 

5.- La masa molecular del NaOH es: 
a) 40gr/mol b) 39gr/mol e) 32gr/mol 

6.-La unión de un metal con el oxigeno da como resultado: 
a) un óxido b) una sal e) un anhidrido 

7.- La cantidad de moles que hay en 40gr de NaOH es: 
a) 1 mol b) 0.1 mol e) 10 moles 

8.- A la familia IIA se le conoce como: 
a) familia de los metales alcalinos b) familia del Boro 
e) familia de los metales alcalinos terreos 

9.- La unión fisica de dos o más sustancias se le llama: 
a) compuesto b) mezcla e) coloide 

10.- Las particulas de una mezcla se sedimentan facilmente: 
a) solución b) suspensión e) emulsión 

ENLACES QUIMiCOS 

1) Introducción 
La materia se constituye por gigantescas agrupaciones de átomos, los 
cuales se unen entre si mediante puentes llamados enlaces químicos. 

Un enlace quimico son la fuerza que existen para unir a los átomos 
entre sí. Los enlaces pueden ser: iónico, covalente, molecular, 
polar, metálico, peptirico, polimerico, etc., pero de todos los más 
usuales son: el iónico y el covalente. 
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2) Enlace 16nico (i6n: átomo con carga positiva 6 negativa) 

Es la fuerza de atracción que existe entre dos o más iones. 

Fami lias I, I I, I 1 I, "A" pierden electrónes 
positivamente, a este proceso se le llama Reducci6n. 

H - le • H+ = ión monoatómico de Hidrógeno 
Be - 2e ---+. Ba++ 
B - 3e -f> B+++ 

y se cargas 

Familias V, VI, VII ganan electrónes y se cargan negativamente , a 
este proceso se le llama Oxidaci6n 

---... Cl-
---+. 0-

Cl + le 
° + 2e 
N + 3e ----t'... N---

Iones Poliat6micos 

Nombre 

Hidróxido 
Hidronio 
Carbonato 
Bicarbonato 
Sulfato 
Bisulfato 
Sulfito 
Fosfato 
Fosfato Monoácido 
Fosfato Diácido 
Cianuro 
Permanganato 
Clorato 
Penclorato 

Fórmula 

(OH)-
(H 30) + 
(C03)-
(HC03)-
(S04)--
(HS04)-
(S03)--
(P04)---
(HP04)--
(H3 P04)-
(CN) -
(Mn04) --
(C103) -
(C104)-

Características de las substancias i6nicas 

1.- La mayoría son solubles en agua. 

Carga 

-1 
+1 
-2 
-1 
-2 
-1 
-2 
-3 
-2 
-1 
-1 
-2 
-1 
-1 

2.- Sólo un pequeño porcentaje es soluble en solventes orgánicos. 
3.- Si son solubles en agua conducen la electricidad. 
4.- La mayoria de ellas son sólidos a temperatura ambiente. 
5.- Casi no son combustibles. 
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3) Enlaces Covalentes 
Es la fuerza de atracción entre dos o más átomos 
copartición de electrónes, tratando siempre de cumplir 
del octeto. Para que exista un enlace covalente por 
átomos deben de cumplir la regla. 

debido a lé 
con la reglé 
lo menos do: 

Regla del Octeto. - Los átomos tienden a ganar, perder o compartil 
electrónes hasta lograr tener ocho en el último nivel de energia. 

Cl 

x X .' o lel-CII :CloCl"· 

lIIA 
Boro 
3 enlaces 

!VA 
Calcio 
4 enlaces 

VA 
Nitr6geno 
3 enlaces 

Características de las sustancias covalentes 

1.- Casi ninguna es soluble en agua 

VI A 
Oxigeno 
2 enlaces 

2.- La mayoria se disuelve en solventes orgánicos 
3.- Si son solubles en agua no conducen la electricidad 
4.- Son altamente combustibles 
5.- Se presentan corno sólidos, liquidos y gases 

Fórmula 
Condensada 

VlIA 
Flúor 
1 enlacE 

11 ;J 

H H :08CgÜ: . 6 nI'. 

Fonnula Desarrollada 
o 
Estructura Punto 
Electrón de Lcw1s 

u " 

H~COC ~H 
" . 

~ t:. 0':-

H H 
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4) Enlace Polar 
Unión entre dos o más átomos, en donde los átomos se encuentran 
orientados hacia los polos y la suma de sus números de oxidación es 
igual con cero. 

+2 - 2== O 
+1 -2 

H20 
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INTRODUCCION 

El presente módulo fue elaborado con la finalidad de darte a conocer algunos conceptos que 

utilizaras a lo largo de tus estudios dentro de la Preparatoria Abierta. 

Encontrarás en este tema sobre las bellas artes, la literatura. la filosofia y la gramitica espal\ola. 

Ademas de ello encontrarás una serie de ejercicios y lecturas de acuerdo al tema que se vaya a 

desarrollando. 

Las lecturas han sido tomadas de diversas fuentes con el propósito de que te auxilien en las 

materias de Textos PoIiticos y Sociales I y 11, Historia Modema de Occidente, Historia Mundial 

Contemporánea, Historia de M6xico, Apreciadón Estética (pIntura y Música), Textos Filosóficos 

I y 11, Redacción 1, 11 Y 111, Metodologia del Aprendizaje y Metodologia de la Lectura. 
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l. ASESORIA y SISTEMA ABIERTO. 

Tomando en cuenta que, en el sistema abierto, el alumno va a recibir asesorfas en sus 
diferentes as;gnaturas que ~ van a ayudar a prepararse para su examen, es importante que 
empecemos por comprender estas. 

El significado del término -asesorfa" sugiere para muchas personas la orientación que se le 
proporciona a uno o varios individuos para que puedan resolver problemas específicos de su 
vida diaria, o bien lograr objetivos de aprendizaje previamente definidos. 

Sin embargo, la asesorfa del tipo académico implica algo más: es la acción que permite formar 
individuos analiticos, aiticos y reflexivos en todos los actos de su vida. Como consecuencia, 
puede afirmarse que la asesorfa coadyuva a la formación del autodidactismo en donde cada 
individuo es capaz de aprender por si mismo, de acuerdo a sus caracterfsticas y circunstancias. 

La asesorfa académica en el concepto modemo de la educación, propicia que los educandos 
logren sus conocimientos con la acción directa y su participación activa en donde éste se 
encuentre: tanto en los salones de clase ( que se transforman consecuentemente en talleres o 
laboratorios educativos) como fuera de ellos. Puede desprenderse de lo anterior, que la asesoria 
académica ha alcanzado su mayor importancia con los sistemas a distancia. 

La función de las asesorias es aclarar dudas y orientar a los alumnos en el estudio del material. 
A diferencia de la esaJela tradicional, el sistema abierto propicia la participación del alumno es 
decir, no lo toma como un ente receptivo, sino más bien como un ser que conoce, vive en la 
realidad y genera conocimientos; por lo tanto busca su participación tanto en el aula como fuera 
de ella, de modo que conozca su realidad, actúe en ella y la transfonne. 

En el sistema abierto se insiste en el aprendizaje a través de la participación activa, haciendo 
hincapié en la autonomía y la libertad del educando, dado que los alumnos aprenden mejor las 
actividades cuando las reaizan intencionadamente y no por imposición. 

ACTIVIDAD SUGERIDA 

Buscar la definición de las siguientes conceptos, que son muy utilizadas en el sistema abierto y 
discutir en grupo los diferentes significados, asi como las diferencias de estos, en los diferentes 
contextos de la educación tradicional y el sistema abierto. 

EDUCACION 
APRENDIZAJE 
ENSEÑANZA 
METODO 
TECNICA 
METODOLOGIA 
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11.- MEDIOS DE LA GRAMATICA ESPAAOLA I 

EL SUSTANTIVO 

Se considera sustantivo a las personas, animales, cosas o conceptos que Uenen un lignificado 
por si mismos. 

Se clasifican de la siguiente manera 

ESQUEMA RESUMEN 

Funciones Sintácticas 
sujeto i sustantivo - directo 
complemento de (1 verbo Indirecto 

El sustantivo - Accidentes 

vocativo adjetivo clrcunstan 
núcleo del predicado clal 
nominal agente 

i
maSCUlino 
femenino 

Género bigéneres 
dobh~ significación 

[

singular 
Número 

plural 

~
ncreto 

rada 
Clasificación - Por su material Propios 

munes 

-Consultar Taller de Redacción 11 
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LOS DETERMINANTES EN LA ORACION: 

Según la gramática espai\ola, existen dos clases de determinantes; ARTICULOS y 
PRONOMBRES: 

1. ARTICULO 

Es un determinante que se antepone a un nombre conocido ya por el oyente. Estos arUculos 
pueden ser determinados o indeterminados. 
Son determinados los artículos: el, la, los, las. Se les llama así porque se refiere a algo 
particular. dame el lápiz rojo, quiero las cartas de María, me gustan lo~ ojos de Pedro. 

Son indeterminados los artículos: un, uno, una, unos, unas. Se les llama así porque no se 
refieren a un objeto en particular. necesito un lápiz, quiero escribir una carta. 

2. PRONOMBRE 

Los pronombres, son aquellos que sustituyen al nombre, se clasifican en: 

El pronombre funciona como sustantivo (pronombre personaQ como adjetivo (pronombre 
posesivo) y como adverbio (pronombre demostrativo). 
Los pronombres personales son yo, tú, él y sus derivados. Son siempre sustantivos. 
Los pronombres posesivos son: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro y sus derivados. Su 
función es la de adjetivo y sustantivo. 
Los pronombres demostrativos son: éste, ése, aquél con sus femeninos, sus plurales y su 
neutro: esto, eso, aquello, son sustantivos y adjetivos. 
Los pronombres relativos son: que, cual, quien, cuyo, donde, cuando, como, cuanto. Son 
sustantivos, adjetivos o adverbios. 
Los pronombres interrogativos y exclamativos son: los mismos que los relativos. Tienen la 
misma función sintáctica que ellos. Se acentúan ortográflcamente. 
Pronombre indefinidos son: algo, alguien, alguno, poco, mucho, uno, cualquiera, nadie, 
todo, ninguno, varios, muchos, pocos, etc. Expresan vaguedad, generalidad o cantidad no 
precisa. Funciona como sustantivo, adjetivos y adverbios. 

·Consultar Taller de Redacción 11 
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PARTES INVARIABLES EN LA ORACION 

Reciben este nombre las palabras que no sufren modificaCiones morfológicas, talea como el 
advemlo, las preposiCiones y las conjunciones. 

EL ADVERBIO 

El adverbio es la palabra que complementa al verbo y al adjetivo senalando modo, lugar, 
tiempo, e.t.e. 

Se puede clasificar en simple o compuesto. Es simple cuando lo compone una sola palabra. 
Es compuesto cuando se forma con sufijos (mente) o con dos o más palabras ( a estos últimos 
se les llama también locuciones advemiales). 

Ejemplo: a) simple: ayer, manana, aquí 
b) compuesto: solamente tristemente, en primer lugar, a ciegas 

existen adverbios y locuciones adverbiales de: 

a)modo: bien, mal, despacio, claramente, a ciegas, a manos llenas, etc. 
b)tiempo: hoy, ayer, m.Ji'lana, anoche, ahora, entonces, después, tarde, temprano, en un 
santiamén, etc. 
c)lugar: aqui, allf, arriba, abajo, encima, en medio, enfrente 
d)duda: acaso, quizá, talvez, probablemente, etc. 
e)afinnación: si, también, en verdad, en efecto 
f) negación: no, nunca, jamás, tampoco, etc. 
g)cantldad: mucho, poco, suficiente, bastante, nada, más, menos, etc. 

PREPOSICION 

Son aquellas que unen palabras de distinta categoría gramatical; una es siempre complemento 
de la otra. 

Ejemplo: mesa de madera 

Las preposiciones espai'\olas son: 
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, s/n, so, 
sobre, tras. 

Existen locuciones prepositivas las cuales tienen un equivalente a las preposiciones antes 
mencionadas, y son: debajo de, delante de, tras de, a tuerza de, en favor de, por debajo de, 
detrás de, en medio de. encima de. en vez de. 

Ejemplo: Vimos la casa en medio de dos árboles 
Vimos la casa entra los árboles 
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CONJUNCION 

Son aquellas palabras que enlazan dos palabras de igual función gramatical (dos sujetos, dos 
predicados, dos predicados, dos adjetivos, dos oraciones o dos complementos). 

Ejemplo: El nino y la madre salieron de paseo 
Vienes o te quedas 
Lees bien novelas bien revistas 

Se subdividen en: 
a) Copulativas: que relacionan, anadiendo los contenidos de las proposiciones. Son: y, e, ni. 
Ejemplo: El padre y el hijo se pelearon 

No sé escribir ni me interesa hacerlo 
b) Disyuntivas: expresan que es necesario selecionar o excluir una variante. Son o, u, o bien. 
Ejemplo: Puedes quedarte o irte 

¿ Vienes conmigo o bien te vas sola? 
e) Distributivas: relacionan palabras o proposiciones que alteran. Son: bien ... bien; ya ... ya; 
ora ... ora; unas veces (y) otras. 
Ejemplo: Ora te vayas ora te quedas 

Unas veces cocinas bien, otras no 
d) Explicativas: la segunda palabra o preposición sirve de explicación a la primera. 
Son: esto es, osea, es decir. 
Ejemplo: La conferencista, es decir, la esposa de Luis, estuvo muy bien 
e) Adversativas: La segunda palabra o propoSición modifica la primera. Son: pero, mas, sInó, 
antes, aunque, antes bien, no obstante, sin embargo, por lo detrMs. 
Ejemplo: Salí temprano, pero se descompuso el automó"iI 

Se esfuerza, aunque no consigue avanzar mucho. 

EL ADJETIVO 

Se considera a los adjetivos como aquella parte de la oración que seftal. las cualidades de 
personas y cosas. 
Ejemplo: chicas, medianas, grandes, fuertes, frio, feo, guapo, etc. 

Los adjetivos presentan accidentes gramaticales y estos son: género y n,úmero. 
Mediante ellos puede concordar con el nombre en masculino y femenino, singular o plural. 

Ejemplo: El lobo es feo 
Feo es una palabra masculina y singular 
Las mujeres son buenas 
Buenas es una palabra femenina y plural 

Todos los adjetivos pueden plurallzarse colocando s o es al final de la palabra: f~feos, 
buena-buenas, grande-grandF.s, feroz-feroces. 

Sin embargo, no todos tienen esta variación en cuanto al genero, es decir, no H puede saber en 
todos si el adjetivo es masculino o femenino, por lo que existe la necesidad de relacionarlos con 
el nombre para saberlo. 



Ejemplo: 
El lobo es feroz 
Un hombre c6lebre 
El mar azul 
Los hombres grandes 
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La pantera es feroz 
Una mujer c6iebre 
La camisa azul 
Las mujeres grandes 

Podemos ObANar que el adJetivo no varia si SI refiere a un nombre femenino o masculino, sin 
embargo concuerda en g6nero y número. 

LA INTERJECCION 

Equivale a una oración completa. Son generalmente palabrls o expresiones breves que SI 
escriben estre signos de admlradón y tienen significados muy emotivos. Es la manifestación 
més evidente de la afectividad. 

Las Interjecdones se dividen en: 
a) Propias: son aquellas que solo se usan como ¡nterjecdón: ¡bahl, ¡carambal, ¡ohl, ¡ahl, ¡eal, 
¡holal, etc. 
b) Impropias: son aquellas que siendo nombres, adjetivos, verbos, adverbios o breves 
expresiones, funcionan como interjección: ¡ojol, ¡atenciónl, ¡socorrol, ¡andal, ¡D¡os mlol, etc. 

Se consid\lran Interjecdones también: las blasfemias, los juramentos, las fórmulas de saludo y 
despedida (buenos dlas, adiós, felices pascuas), tos vocablos con que se llama a los animales 
(arre, so) y la reproducción de ciertos ruidos (¡puml, ¡catapluml, ¡zasl) 

EJERCICIOS 

1.- Realiza las siguientes lecturas senalando los sustantivos, artlculos, pronombres, adverbios, 
preposiciones, conjunciones, adjetivos e interjecciones (para mayor facilidad seftala cada uno 
con colores distintos. 

TRAS LA PISTA DE LA CONDUCTA HUMANA 

De m~s es decir que el hombre ocupa una posición tJnica entre /os primates. Es el único que vive 
por completo en tietra, sin necesitar el contacto con /os Mboles ni para alinlettsrse, ni para 
donnir, ni para refugarse de sus enemigos. Es el único que para se defensa depende de armas, 
que puede usar instrumentos oompl/cados y asar una cultura elevada. Es el único que evoca el 
pasado Y medita sobte el futuro, especula, planea y habla, Y piensa en abstracciones: se ve asl 
mismo como un individuo capaz de percibir /o bueno y /o ma/o, /o justo, y /o Injusto, el progeso y 
la decadencia ... 
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EL OlA DE MUDANZA PARA LAS ALONDRAS 

Las alondras jóvenes dijeron, presa de la mayor excitación, a su medre, cuando .ata llegó al 
nido, con un largo glJS8fJO en el pico: 
-IMadrel ¡Madrel Hemos oldo decir al fT8IJjero que mandard por sus amigos para lfIfIIJT al 
oereal. ¡Encontrard nuestro nidal ¡Tenemos que culdamosl 
Porque pap4 alondra Y mam' aloncta hablan hecho su nido en un ctJmpo, bien ocuMo por /aa 
altas espigas de trigo. 
-¡Bahl -(lijo mam' alondra, mientras cortaba el gusano en ptIfte. /guaJe. pera la 0tJnII de.us 
ala.-. No hay porqul temer que lo. vecino hagan semejantes cosas para M. 
¡MadteIIMadre/- grltaton la. pequelJa. a¡ dla slQulente, cuando elle le. trIjo,.,. tentadora · 
18tV8-. ¡Hoy, el labrador dijo que mandarla por su. tlos, su. sobrinos Y sus primos, a fin de que 
segaran la cosecha/. 
Pero",."" alondra replicó, tranquilamente: 
-¡Bahl ¡Su. parlentesl ¡No /o ayudll1tn a salir de apurosl 
Yacoatd a sus pequelJueIos. 
-¿Halrils oldo alguna otra cosa? - pregunto al tercer dla, cuando le trajeron un gordo 
escarabaJo· 
-¡SI, Madrel ¡SII- exclamaron sus vdstagos con ~mula voz-o Hoy, le hemos oldo decir que el 
oerell esld tan maduro ahora que tencIrd que segarlo ., mismo. 
- IOh DIos mlol - exclamó mamd alondra, con angustia-. si el WJrador habla de hacerlo ., mismo 
es porque se propone hacerlo. ¡Tenemos que mudamos intnedIIIttImenl 
De maneta que la familia recog/a en el acto sus enseres y saló enseguida en buaoa de un nuevo 
hogar, en el bosque. Y lo hizo a tiempo, porque, al cabo de un rato; l/eg6 ellIJbrador, 
deSC8/f18lJdO vigorosos golpes con su reluciente guadalJa. 
-Ad/vIn(I que eso sucederla- declaró mamd alondra, con are de satisfacción- apenas el/abr8dor 
decidI6 hacerlo ., mismo, en vez de contf8l' en amigos y parientes. 

2.- Sellale en las siguientes oraciones los pronombres reflexivos los pronombres reciprocas y 
los pronombres relativos. 

a) El marido Y la mujer se pelean cada malJana 
b) Luisa se peina frente al espejo 
e) El rico cuyo palacio quemaron huyó al amanecer 
el) La mujer que tiene un hijo en Francia, vino ayer 
e) Los estudiantes se baIJan en el rlo 
f) Los espadachines se batieron en la osaIidad 
g) La persona con quien me. entreviste era amable 
h) Los patriotas que lucharon por la libettad. la conl/guieron 
1) Los ~n casados se mnron con amor 
j) La puetta por la que ha salido, es pequelJa 

3.- Escriba cinco adjetivos que admitan variación d, género y otros cinco que ~n una sola 
tenninación. 
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EL VERBO 

Verbo es el eje de la oración al que se subordinan los demás elementos. 
Su función primordial es constituir el núcleo del predicado. 
Los accidentes del verbo son: voces, modos, tiempos, números, personas y formas 
impersonales. 
Voz: es el accidente gramatical que indica la relación entre el verbo y su sujeto: si el sujeto 
verifica la acción, es activa, y si la recibe, es pasiva. 
Modo verbal es la actitud que toma el hablante para expresarse. 
Los modos son: indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial. 
El modo indicativo afirma o niega la acción del verbo en forma rotunda, absoluta. 
El modo subjuntivo expresa deseo, posibilidad, duda. 
El modo imperativo expresa mandato, ruego y exhortación. 
El modo potencial expresa posibilidad. 
Tiempo verbal es el fenómeno que expresa el momento en que se lleva a cabo la acción del 
verbo. 
Persona gramatical son la letra o letras de la terminación verbal que indican uno de los tres 
puntos del coloquio. 
Número gramatical es el accidente que clasifica la acción de acuerdo con la cantidad: singular 
o plural. 
Formas impersonales del verbo: son palabras derivadas de un verbo, cuya función sintáctica 
es la de acompanar a un verbo auxiliar. Desempena papeles de sustantivo, adjetivo o adverbio. 
Las formas impersonales son: infinitivo, participio y gerundio 
Infinitivo el nombre del verbo y termina en ar,er,ir. 
Participio es la voz verbal terminada en ado, ido, to, so, cho. 
Gerundio es la voz verbal que termina en ando, endo y iendo. 
Desde el punto de vista sintáctico, los verbos se clasifican en: 
Copulativos: son los que van acompanados de un sustantivo, adjetivo, o construcciones 
equivalentes, formando el predicado nominal. Los principales son: ser y estar. 
Transitivos: son los que tienen complemento (objeto) directo. 
Intransitivos: son los que no tienen complemento (objeto) directo. 
Reflejos: son los que, mediante el uso de un pronombre proclítico (va antes del verbo) conectan 
la acción del verbo al sujeto y al complemento directo o indirecto. 
Cuasirreflejos: son los que, aun llevando el pronombre proclltico, no lo tienen por complemento 
directo o indirecto. 
Recíprocos: son los que tienen dos sujetos, o un sujeto doble. 
Personales: son los que llevan sujeto. 
Impersonales: son los que se construyen sin sujeto, o bien el sujeto (representado por un 
pronombre) se ignora. . 



VOZ ACTIVA 

MODO INFINITIVO 

Infinitivo 
OeRlndlo 
Participio 

MODO INDICATIVO 
Presente 

Pretérito Imperfecto 

Pretérito Indefinido 

Futuro Imperfecto 

Pretérito perfecto 

Pretérito 
Pluscuamperfecto 
Pretérito anterior 

Futuro perfecto 

MODO POTENCIAL 
Potenasl simple 

Potenc. compuesto 
o perfecto 

MODO SUBJUNTIVO 
Presente 

Pretérito imperfecto 

Futuro imperfecto 

Pretérito perfecto 

Pretérito 

Futuro perfecto 

MODO IMPERATIVO 
Presente 
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VERBO AMAR 1 RA CONJUOACION 

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS 

Im-ar 
Im-ando 
Im-ado 

yo Im-o, tu Im-u, él am·a 

haber amado 
habtendo amado 

nosotros Im·amo., vosotros am·.I., ellos am .. n. 
am-abl,lm-abal,am-abl; 
lm-abamO., am-abll., am-aban. 
11TH, am-ute, am-6; 
am-amo., am-utal., am-aron. 
amar", amar· •• , amar" 
amar.mo., amar .. I., amar·in 
he am-ado, has am-ado, ha am-.do; 
hemos am-ado, habefs am .. do, han am-ado. 
habfa am-ado, habtas am-ado, habfa am-ado; 
habtamos am-ado, habiais am-ado, habfan am-ado, 
hube am-ado, hubiste am-ado, hubo am-ado 
hubimos am-ado, hubisteis am-ado, hubieron am-ado, 
habré am-ado, hatris am-ado, habré am-ado; 
habremos am-ado, habréis am-ado, habrén arn-&do 

amar·la. amar· ... , amar·la: 
amar·lamo., amar·ial., amar-lan. 
habria am-ado, habrias am-ado, habfa am .. do: 
habriamos am-ado, habrials am-ado, habrlan am-ado. 

aITH, am-e., am-e; 
am-emos, anHis, am-en. 
al1HU'a o am-ue, am-aras o am-a18S, sm-ara o ama-sé; 
arn-6ramo. o am-iaemos, am-arai. o am-aaei., am-aran o 
am-asen. 
am-are, am-ares, am-are; 
am-aremo., am-arei., am-aren. 
haya am-ado, hayas am .. do, haya am-ado; 
hayamos am-ado, hayais am-ado, hayan am-ado. 
hubiera o hubiese am-ado, hubieras o hubieses am-ado, 
hubiera o hubiese am-ado; 
hubieramos o hubiesemos am-ado, hubierais o hubieseis 
am-ado, hubieran o hubiese am-ado. 
hubiere am-ado, hubieres am-ado, hubiere am-ado; 
hubieremos am-ado, hubiereis am-ado, hubieren am-ado. 

am-a tú, am-e él; 
am-emos nosotros, am-ad vosotros, am-en ellos 



MODO INFINITIVO 

Infinitivo 
Gerundio 

MODO INDICATIVO 
Presente 

Pretértto 
Imperfecto 
Pret'rtto Indefinido 

Futuro Imperfecto 

Pret'rito perfecto 

Pret'rito 
pluscuamperfecto 
Pretérito antenor 

Futuro perfecto 

MODO POTENCIAL 
Potencial simple 

Potenc. compuesto 
o perfecto 

MODO SUBJUNTIVO 
Presente 

Pretérito imperfecto 

Futuro imperfecto 

Pretérito perfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto 

Futuro perfecto 

MODO IMPERATIVO 
Presente 

FORMAS SIMPLES 
ser amado 
siendo amado 
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FORMAS COMPUESTAS 
haber sido amado 
habiendo sido amado 

yo soy amado, tú eres amado, él es amado; 
nosotros somos amados, vosotros sois amdos, ellos son amados. 
era amado, eras amado, era amada; 
eramos amados, erais amados, eran amados. 
fui amado, fuiste amado, fue amada; 
fulmol amados, fuisteis amidas, fueron amados. 
se'" amado, seris amado, sera amado; 
seremos amados, serell amados, serin amados. 
he Ildo amida. halsldo amida, ha sido amado; 
hemos sido amados, habals lido amados, han sido amldos. 
habla sido amado, hablas sido amado, habla sido amado; 
hablamos sido amados, habials sido amados, hablan sido amados. 
hube sido amado, hubiste sido amado, hubo sido amado; 
hubimos sido amados, hubisteis sido amados, hubieron sido 
amados. 
habré sido amado, habrás sido amado, habrá sido amado; 
habremos sido amados, habreis sido amados, habrán sido amados. 

seria amado, serias amado, seria amado; 
seriamos amados, seriais amados, serian amados. 
habría sido amado, habrfas sido amados, habrfa sido amado; 
habriamos sido amados, habriais sido amados, habrian sido 
amados. 

sea amado, seas amado, sea amado; 
seamos amados, seafs amados, sean amados. 
fuera o fuese amado, fueras o fueses amado, fuera o fuese 
amados; 
fuéramos o fuesemos amadas, fuerais o fueseis amados, 
fueran o fuesen amados. 
fuere amado, fueres amado, fuere amado; 
fueremos amados, fuereis amados, fueren amados. 
haya sido amado, hayas sido amado, haya sido amado; 
hayamos sido amados, hayáis sido amados, hayan sido amados. 
hubiera o hubiese sido amado, hubieras o hubieses sido amado, 
hubiera o hubiese sido amado; 
hubiéramos o hubiésemos sido amados, hubierais o hubieses sido 
amados, hubieran o hubiesen sido amados. 
hubiere sido amado, hubieres sido amado, hubiere sido amado, 
hubiere sido amado; 
hubiéremos sido amados, hubiereis sido amados, hubieren sido 
amados. 

sé tú amado, sea él amado; 
seamos nosotros amados, sed vosotros amados, sean ellos amados 



VOZ ACTIVA 

MODO INFINITIVO 

Infinitivo 
Gerundio 
Participio 

MODO INDICATIVO 
Presente 

Pretérito imperfecto 

Pretérito Indefinido 

Futuro imperfecto 

Pretérito perfecto 

Pretérito 
Pluscuamperfecto 
Pretérito anterior 

Futuro perfecto 

MODO POTB':IAL 
Potencial simple 

Potenc. compuesto 
o perfecto 

MODO SUBJUNTIVO 
Presente 

Pretérito Imperfecto 

Futuro Imperfecto 

Pretérito perfecto 

Pretérito 

Futuro perfecto 

MODO IMPERATIVOS 
Presente 

12 

V-ERBO TEMER 2DA CONJUGACION 

FORMAS SIMPLES 
tem-er 
tem-iendo 
tem-ido 

FORMAS COMPUESTAS 
haber temido 
habiendo temido 

yo tem-o, tú tem-e., é tem-e 
nosotros tem-emo., vosotros tem-éi., ellos tem-.l 
tem-ia, tem-Iu, tem-Ia; 
tem-Iamo., tem-lals, tem-lan 
tem-I, tem-Iste, tem-Ió; 
tem-imo., tem-Istel., tem-ieron 
temer-é, temer ... , temer .. ; 
temer-emo., temer-éi., temer-án. 
he tem-Ido, has tem-Ido, ha tem-ido; 
hemos tem-ido, habéis tem-Ido, han tem-ido. 
habla tem-ido, habias tem-Ido, habla tem-Ido; 
hablamos tem-ido, habiais tem-ido, hablan tenHdo. 
hube tem-Ido, hubiste tem-Ido, hubo tem-Ido; 
hubimos tem-ido, hubisteis tem-Ido, hubieron tenHdo. 
habré tem-Ido, habrés tem-Ido, habré tem-ldo; 
habremos tem-ido, habreis tem-Ido, habrén tenHdo. 

temer-la, temer-las, temer-la; 
temer-lamo., temer-Iai., temer-lan 
habrta tem-Ido, habrtas tem-Ido, habrta tem-Ido; 
habrtamos tem-Ido, habrtais tem-Ido, habrtan tenHdo. 

tem-a, tem-as, tem-a 
tem-arno., tem-tl., tem-n 
tem-lera o tem-iese, tem- leras o tem-lese., tem-lera o 
tem-lese; 
tem-leramo. o tem-lesemo., tem-leral. o tem-leseis. 
tem-leran o tem-esen. 
tem-le .... tem-le .... , tem-Ie ... ; 
tem-l6 ... mo •• tem-ie ... I., tem-le ... n. 
haya tem-Ido, hayas tem-Ido, haya tem-Ido; 
hayamos tem-Ido, hayais tem-ido, hayan tem-Ido. 
hubiera o hubiese tem-Ido, hubieras o hubieses tem-ido, 
hubieran o hubiesen tem-Ido. 
hubiere tem-ido, hubieres tem-Ido, hubiere tem-ido; 
hubieremos tem-ido, hubiereis tem-Ido, hubieren tem-ido. 

tem-e tú, tem-a él; 
tem-amo. nosotros, tem-ed vosotros, tem-an ellos. 



MODO INFINITIVO 

Infinitivo 
Gerundio 
MODO INDICATIVO 
Presente 

Pretérito Impertedo 

Pretérito Indefinido 

Futuro Impertedo 

Pretérito pertedo 

Pretérito 
Pluscuampertedo 

Pretérito anterior 

Futuro pertedo 

MODO POTENCIAL 
Potencial simple 

Potenc. compuesto 
o pertedo 

MODO SUBJUNTIVO 
Presente 

Pretérito impertedo 

Futuro impertedo 

Pretérito pertedo 

Pretérito 
pluscuampertedo 

Futuro prefecto 

MODO IMPERATIVO 
Presente 
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FORMAS SIMPLES 
ser temido 
siendo temido 

FORMAS COMPUESTAS 
haber sido temido 
habiendo sido temido 

yo soy temido, tú eres temido, él es temido; 
nosotros somos temidos, vosotros sois temidos, ellos son 
temidos. 
era temido, eras temido, era temido 
éramos temidos, erais temidos, erais temidos, eran temidos. 
fui temido, fuiste temido, fue temido; 
fuimos temidos, fuisteis temidos, fueron temidos. 
sere temido, será temido, será temidO; 
seremos temidos, seréis temidos, seran temidos. 
he sido temido, has sido temido, ha sido temido; 
hemos sido temidos, habéis sido temidos, han sido temidos. 
habra sido temido, habras sido temido, habla sido temido: 
habramos sido temidos, hablals sido temidos, hablan sido 
temidos. 
hube sido temido, hubiste sido temido, hubo sido temido; 
hubimos sido temidos, hubisteis sido temidos, hubieron sido 
temidos. 
habré sido temido, habrás sido temido, habrás sido temido; 
habremos sido temidos, habréis sido temidos, habrán sido 
temidos. 

seria temido, serias temido, seria temido; 
seriamos temidos, serials temidos, serian temidos. 
habrta sido temido, habrtas sido temida, habría sido temido; 
habrfamos sido temidos, habrfals sido temidos, habrian sido 
temidos. 

sea temido, seas temida, sea temido; 
seamos temidos, seéis temidos, sean temidos. 
fuera o fuese temido, fueras o fuesen temido, fuera o fuese 
temido; 
fuéramos o fuesemos temidos, fuerais o fuesen temidos, 
fueran o fuesen temidos. 
fuere tenido, fueres temido, fuere temido; 
fueremos temidos, fuereis temidos, fueren temidos. 
haya sido temido, hayas sido temidos, haya sido temido; 
hayamos sido temidos, hayais sido temidos, hayan sido 
temido. 
hubiera o hubiese sido temido, hubieras o hubieses sido 
temldo,hubiera o hubiese sido temido; 
hubiéramos o hubiésemos sido temidos, hubierais o hubieseis 
sido temidos, hubieran o hubiesen sido temidos. 
hubiere sido temido, hubieres sido temido, hubiere sido 
temido; 
hubiéremos sido temidos, hubiereis sido temidos, hubieren 
sido temidos 

sé tú temido, sea él temido 
seamos nosotros temidas, sed vosotros temidos, sean ellos temidos 



VOZ ACTIVA 

MODO INFINITIVO 

Infinitivo 
Gerundio 
Participio 

MODO INDICATIVO 
Presente 

Pretérito imperfecto 

Pretérito indefinido 

Futuro imperfecto 

Pretérito perfecto 

Pretérito 
ptuscuam pe rfecto 
Pretérito anterior 

Futuro perfecto 

MODO POTENCIAl 
Potencial simple 

Potenc. compuesto 
o perfecto 

MODO SUBJUNTIVO 
Presente 

Pretérito imperfecto 

Futuro imperfecto 

Pretérito perfecto 

Pretérito 
ptuscua m perfecto 

Futuro perfecto 

MODO IMPERATIVO 
Presente 
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VERBO PARTIR 3RA CONJUGACION 

FORMA SIMPLES FORMAS COMPUESTAS 

partir 
partiendo 
partido 

yo part-o, tú part-es, él part-e; 

haber partido 
habiendo partido 

nosotros part-imos. vosotros part-ís, ellos part .. n. 
part-la, part-las. part-la; 
part-lamos, part-iais. part-lan. 
part-l, part-iste. part-ió; 
part-imos, part-Isteis, part-Ieron. 
part-iré, part-irás, part-irá; 
partir-emos, part-éis, partir-án. 
he part-ido, has part-ido. ha part-ido; 
hemos part-ido, habéis part-ido. han part-ido. 
habia part-ido. habías part-ido, habia part-ido; 
habíamos part-ido, h~biais part-ido, habian part-ido. 
hubo part-ido, hubiste part-ido, hubo part-ido; 
hubimos part-ido. hubisteis part-ido, hubieron part-ido. 
habré part-ido, habrás part-ido. habrá part-ido; 
habremos part-ido, habreis part-ido, habrán part-Ido. 

partir-la. partir-las, partir-ia; 
partir-iríamos, partir-iais, partir-ían; 
habría part-ido, habrias part-ido, habría part-ido; 
habriamos part-ido, habriais part-ido, habrian part-ido. 

part-a, part-as, part-a 
part-amos, part-áis. part-an. 
part-iera o part-iese, part-ieras o part-iesen. part-iera o 
part-iese; 
part-ieramos o part-iesemos, part-jerais o part-ieseis, 
part-jeran ó part-iesen. 
part-jere, part-ieres, part-iere; 
part-iéremos, part-iereis, part-ieran. 
haya part-ido, hayas part-ido. haya part-ido; 
hayamos part-ido. hayais part-ido. hayan part-Ido. 

. hubiera o hubiese part-ido, hubieras o hubieses part-ido, 
hubiera o hubiese part-ido; 
hubiéramos o hubiésemos part-ido, hubierais o hubieseis 
part-ido, hubieran o hubiesen part-ido. 
hubiere part-ido, hubieres part-ido. hubiere part-ido; 
hubiéremos part-ido. hubiereis part-ido, hubieren 
part-ido. 

part-é tú, part-a él; 
part-amos nosotros. part-id vosotros, part-an ellos. 



MOCO INFINITIVO 

Infinitivo 
Gerundio 

MOCO INDICATIVO 
Presente 

Pretérito imperfedo 

Pretérito Indefinido 

Futuro imperfedo 

Pretértto perfecto 

Pretérito 
pluscuamperfedo 

Pretérito anterior 

Futuro prefecto 

MODO POTENCIAL 
Potencial simple 

Potenc. compuesto 
o perfecto 

MODO SUBJUNTIVO 
Presente 

Pretérito imperfedo 

Futuro imperfecto 

Preténto prefedo 

Preténto 
pluscuamperfecto 

Futuro perfecto 
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FORMAS SIMPLES 
ser partido 
siendo partido 

FORMAS COMPUESTAS 
haber sido partido 
habiendo sido partido 

yo soy partido, tú eres partido, él es partido; 
nosotros somos partidos, vosotros sois partidos, ellos son 
partidos. 
era partido, eras partido, era partido; 
éramos partidos, erais partidos, eran partidos. 
fui partido, fuiste partido, fue partido; 
fuimos partidos, fuisteis partidos, fueron partidos. 
seré partido, sel1s partido, será partido; 
seremos partidos, sereis partidos, serán partidos. 
he sido partido, has sido partido, ha sido partido 
hemos sido partidos, habéis sido partidos, han sido 
partidos 
había sido partido, hablas sido partido, habla sido partido; 
habíamos sido partidos, hablais sido partidos, habían sido 
partidos. 
hube sido partido, hubiste sido partido, hubo sido partido; 
hubimos sido partidos, hubisteis sido partidos, hubieron 
sido partidos. 
habré sido partido, habrás sido partido, habrá sido partido 
habrémos sido partidos, habréis sido partidos, habrán sido 
partidos. 

sería partido, senas partido, sería partido; 
seriamos partido, seríais partidos, serian partidos. 
habría sido partido, habrías sido partido, habría sido 
partida; 
habríamos sido partidos, habriais sido partidos, habrían 
sido partidos. 

sea partidO, seas partido, sea partido; 
seamos partidos, seáis partidos, sean partidos. 
fuera o fuese partido, fueras o fueses partido, fuera o 
fuese partido; 
fuera mas o fuésemos partidos, fuerais o fueseis partidos, 
fueran o fuesen partidos. 
fuere partido, fueres partido, fuere partido; 
fueremos partidos, fuereis partidos, fueren partidos. 
haya sido partido, hayas sido partido, haya sido partido; 
hayamos sido partidos, hayáis sido partidos, hayan sido 
partidos. 
hubiera o hubiese sido partido, hubieras o hubieses sido 
partidos, hubiera o hubiese sido partido; 
hubiéramos o hubiésemos sido partidos, hubierais o 
hubieseis sido partidos, hubieran o hubiesen sido r'" . idos 
hubiere sido partido, hubieres sido partidos, hubiert , .... 0 

partido; 



MODO IMPERATIVO 
Presente 

lb 

hubiéremos sido partidos, hubiereis sido partidos, 
hubieren sido partidos. 

sé tú partido, sea él partido; 
seamos nosotros partidos, sed vosotros partidos, sean 
ellos partidos. 

LA MORFOLOGIA 

LA PALABRA Y LA ESTRUCTURA 

Palabra "es la mínima unidad de significado· 

Lexema es el elemento que contiene la significación 1e la palabra. 

Tradicionalmente se le ha llamado Raíz 

Morfemas son las letras que van pospuestas al lexema. Indican los accidentes del vocablo. 

Palabras primitivas son las que originan otros vocablos. 

Palabras derivadas son las que han sido originadas por las palabras primitivas, a las que se les 

ha añadido uno o varios sufijos. 

Prefijos son los elementos que preceden a las palabras. y que les añaden significación. 

Sufijos son los elementos que se posponen a las palabras y que les añaden significación. 

Incremento es la letra o letras que van entre el lexema y el sufijo. 

Esta letra o letras se han ai'\adido por eufonía. 

Los sufijos sirven para fonnar sustantivos y adjetivos principalmente. 

La palabra primitiva más el sufijo, se llama palabra derivada. 
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111.- LA FILOSOFIA y SUS CONCEPTOS 

A diferencia de las otras materias que se hallan formando parte del plan de estudios de la 
ensei'lanza preparatoria. en este primer curso de filosofía el estudiante descubrirá un campo de 
investigación que tiene que ver con él mismo. con sus propias ideas. sus convicciones. sus 
problemas. sus etectos, sus modos de ver y de apreciar las cosas del mundo. 

En efecto, la filosofía no consiste únicamente en adquirir y aportar conocimientos dentro de una 
área específica ce estudio. como sucede en la Flsica, la Matemática. la Biología, etc., sino más 
bien en dar un sentido a los conocimientos, ordenanos jerárquicamente y ver cuáles son las 
relaciones y las oiferencias entre los diversos campos y modos de saber. 

La filosofla tiene por meta sugerir soluciones a los problemas más persistentes que todo hombre 
tiene que entremar el problema del saber en general, del Ser en general, de los valores como la 
justicia, la belleza. la verdad, la utilidad y el bien- los cuales se implican en el arte, en la ciencia, 
en la interacción social, y en fin, en toda actividad de perfeccionamiento humano. 

Sin embargo, la filosofía no es una suma, ni menos una acumulación de conocimientos, sino 
una reflexión sobre la cultura humana. Lo que se busca es la fijación de ciertos puntos básicos 
desde los cuales podamos dar un sentido a cualquier conocimiento o áreas de conocimiento en 
relación con nuestra existencia. 

El estudiante encontrará que la filosofía es meditación, reflexión, contemplación, esto es, mirada 
espiritlJal de conjunto en la que tendrá que tomar parte activa, no sólo con su inteligencia, sino 
con todas sus demás facultades. 

Como en el caso de las otras materias de estudio, en esta de la filosofia se requiere de un 
hábito. Paralelamente a como se habla de un hábito de la matemática. de un hábito de la Física, 
de la Qulmica Y. en fin, de un h~bito cientlfico, aqul será necesario que el estudiante se 
disponga a ir adquiriendo un h~bito filosófico. 

En la actualidad. la filosofia no se refiere a los grandes descubrimientos que aumenten el 
conocimiento humano, sino al conocimiento de la escencia, propiedades causas y efectos de las 
cosas. 

Las corrientes filosóficos más importantes que se estudian en el nivel bachillerato son: 

Gnoseologia: teoría del conocimiento (del saber) 
Ontología: estudio del ser. Parte de la metafísica que trata del ser en si mismo. con 
independencia de sus modos o fenómenos 
Axiologia: estudio del deber ser, los valores y la justicia. 

Ejercicio. 

Definir y discutir en grupo los siguientes conceptos. 

-Meditación 
-Reflexión 
-Contemplación 
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IV.-LAS BELLAS ARTES 

Se da el nombre de Bellas Artes a las que principales expresan belleza. Todas ellas se 
encuentran catalogadas entre las Artes Liberales. 
Todas las artes llamadas liberales. han sido producto de la Inteligencia. de la observación. de la 
tenacidad. del valor del hombre desde que llegó a este mundo. 
Las eeUa. Arte. fueron, son y serán la expresión del e.plritu humano, creador, fonnador. 
irreductible al mismo tiempo que destructor e Incomprensible. 
Las eeUa Artes de acuerdo con la mitología griega. fueron patrocinadas por las 9 Musas que 
presidian y representaban las actividades artlstlcas. Esta. Musas tenlan aspectos de Ninfas y 
vivlan ctrel de 101 arTOyuelos. Apolo. dios de la música y la poesla era su jefe y con él 
compartlan los secretos del pasado. el presente y el futuro. 
Las Musas eran hijas de Júpiter y de Mnemoslna. la divinidad de la Inteligencia y la memoria. 
A pesar de que todo lo anterior proviene de la mitologla griega, que es Incierta. vemos que 
también es muy poética. 
A continuación haremos mención de las Bellas Artes: 

ARQUITECTURA 

Es el arte de proyectar y construir viviendas. Es el arte de construir y adomar los edificios 
confonne a reglas detenninadas. Pasa de la construcción de la casa a la del monumento 
puramente artfstico sin otro fin que la belleza. y asl produce los monumentos consagrados al 
culto, a los muertos. a los triunfos guerreros y a las glorias nacionales. 
El construir una obra con condiciones de seguridad que además tiene ciertas condiciones de 
belleza se requiere de un arquitecto. 

DANZA 

Arte de bailar o danzar. Es una de las artes primitivas de la humanidad, que ha tenido origen 
probablemente en las manifestaciones del culto a los dioses. Para conservar el ritmo necesario. 
se acompanaban de cantos o de instrumentos musicales. 
En la antigüedad eran muy frecuentes en las ceremonias religiosas y funebre. asi como en las 
fiestas populares. especialmente en las bacanales. Los pueblos que aún se encuentran en 
estado salvaje. conservan sus danzas sagradas y guerreras. 
La danza y el baile en ocasiones se consideran como sinónimos. sin embargo pueden existir 
diferencias, pues siempre se consideró que el baile era con movimientos vivos. saltos y 
contorsiones. mientras que la danza era de movimientos más lentos, annoniosos y pausados. 
El baile es entonces un esparcimiento personal y la danza un espectáculo selecto. 
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ESCULTURA 

Arte de reproducir en relieve . con materias más o menos duras, los seres naturales, o las 
invenciones del artista . 
También se da el mismo nombre a la obra ejecutada, aunque esté producida por medios 
industriales como el vaciado, la fundicIón, etc. 
Los romanos llamaron sculptor al artista que hacia su trabajo en mármol, y statuarius al que 
reproducla las estatuas en bronce. 
La escultura se manifiesta en tres formas diferentes: exenta, es decir, de completo relieve en 
todo su alrededor, bajo relieve, aquel que esta moldeado con poco resalto, en una superficie que 
le sirve de fondo; y, alto relieve, cuando, adherido también a una superficie vertical, presenta las 
proporciones naturales del modelo de la figura real. 

MUSICA 

Es el arte de los sonidos ordenados. Arte de combinar los sonidos en una sucesión temporal. 
la música se compone de sonidos y movimientos que encierran en sí el timbre, el ritmo, la 
modulación, la melodía. 
Algunos dicen que la música nació de la imitación de las armonías naturales, como el canto de 
las aves, el sonido del viento. los rumores de las aguas y de los bosques. 
otros, que de los rrtmos que se producen al caminar, al hablar. 
Algunos mencionaron que la música surgió a partir de que los primeros pobladores de la tierra 
se dieron cuenta de que podían comunicarse a través de sonidos y fueron creando ritmos. 
Lo que 51 es verdad es que la música ha llegado a ser un arte imprescindible para todo ser 
humano. 

PINTURA 

Se puede decir que la pintura comienza en Egipto. Se distingue en que las figuras sólo 
representan su conjunto, ya que son siluetas llenas de color. Sin embargo, se puede decir que 
es una de las artes más antiguas debido a la pinturas rupestres encontradas en las cuevas. 
La pintura es el arte de aplicar color a una superficie con el fin de crear imágenes. 
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TEATRO 

El primer espectáculo teatral tuvo origen en las ceremonias que celebraban los habitantes del 
Atica . Según la tradición se debió a un tal Tespis, músico y poeta griego del siglo VI a.C, quien 
para nacer más movida la representación que se daba en honor de Dionisia introdujo un actor, el 
cual narraba las hazañas de un dios y un coro le respondia, de esta forma se contaba con actor 
y diillogo. 
Tespis escribió numerosas composiciones teatrales que representaban en todas las aldeas del 
Ática. 
Posteriormente, en Grecia. todas las cuidades crearon su propio escenario con obras teatrales 
que iban más alié de un simple ado, eran grandes maestras convertidas en ritos en los cuales 
participaban todos los hombres de la misma cuidad. 
Dentro del teatro se utilizaban máscaras y vestidos de seres superdotados o semidioses. 

CINEMA TOG RAF lA 

La palabra cinema viene del griego -klnema-, que significa movimiento. El primero en inventar 
un aparato acondicionado para dar cabida a una serie de Imágenes fotográficas necesarias para 
animar un movimiento fue Julio Marey. Slmulténeamente Agustin Le Prince fue el primero en 
lograr una proyección animada. 
En el cronofotógrafo, aparato de Marey, pasaba una pelicula delante del objetivo de manera 
intermitente deteniéndose durante algunos instantes en el momento de fotografiar cada una de 
las imágenes. 
Con los aparatos de Marey y Le Prince nacía en 1888 la primera máquina filmadora. 
Tomás A. Edison en 1892 inventó el Kinetoscopio, aparato que permitia animar el movimiento, 
se avanzaba rilpidamente hacia la solución del problema de proyedar imágenes en movimiento. 
Los hermanos Augusto y Luis Lumiere fueron los inventores de un aparato que además de fijar 
imágenes, las proyedaba sobre una pantalla. 
A los 10 anos de este descubrimiento se inauguraron en Europa salas cinematográficas. Entre 
tanto en 1897, el ingeniero mexicano Salvador Toscano llevaba a su patria el nuevo invento, el 
cual provocó que se iniciaran los filmes de episodios históricos. 

UTERATURA 

Arte que emplea como instrumento la palabra hablada o escrita. Las dos formas expresivas son 
los géneros literarios de distinción problemática. 
La prosa es la forma natural del lenguaje, no sujeta a ritmo y medida, es un lenguaje prosaico en 
la poesra. 
B verso es una palabra o un conjunto de palabras que están sujetas a medida y ritmo. 
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EJERCICIOS 

1.- Lee el siguiente fragmento de la historia de la literatura española. 

Las primeras obras literarias en castellano 

El castellano o español forma parte de un grupo de las lenguas romances- es decir. derivadas 
del latin- y es la más extendida de ellas. 
En su formación intervinieron principalmente ellatin vulgar y el griego. El primero porque los 
romanos dominaron en España durante más de 6 siglos y el seguf1Ñ) porque existieron colonias 
de Grecia en las costas orientales en el sur y en el noroeste de la Penlnsula, pero especialmente 
porque ellatln formó de palabras griegas una gran parte de sus coces. 
Asi mismo, el castellano clásico tiene elementos de procedencia arábiga, porque los 
r'1usulmanes estuvieron en España 8 siglo: . pero muy pocas de origen hebraico y germánico. 
utros idiomas romances que se desanollaron en la Penlnsula fueron }BI/ego, del que se 
derivó el portugués. que adquirió mayor importancia y extensión que aquél, y el catalán, asi 
como diversas variantes de los mismos. 
El vascuence que se habla en el pals Vasco. nada tiene que ver con ellatln ni con ninguna otra 
lengua conocida. Algunos suponen que los vascos son los restos de los primeros pobladores de 
España, los iberos. que quizá llegaron de Asia a 1. avés del norte de Africa, pero, se ignora la 
procedencia exacta de este pueblo. 
El desarrollo de la obra de la Reconquista de España. en cuya labor desempel'lo Castilla el papel 
principal hizo que el castellano tomara un inaemento que no pudieron adquirir otras lenguas 
romances de la Penlnsula. Hacia el siglo IX. el castellano ya pose la estructura deñnida. Tomó 
forma literaria en el siglo XII, y comenzó a usarse como idioma oficial del reino en los 
documentos públicos en el XIII. El Renacimiento lo perfeccionó, dándole mayor ftexibilidad y 
haciéndolo más expresivo y vigoroso. Sin embargo, tanto en España como en los demás paIses 
de Europa ellatln continuó siendo el idioma culto, que los hombres de ciencia y los pensadores y 
ñlósofos emplearon, como lengua común, hasta el siglo XVIII .. . 

2.- Señala los adjetivos que se encuentren en la lectura. así como el sustantivo al cual califican. 
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v.- LA LITERATURA Y LOS GENERaS LITERARIOS 

CORRIENTES LITERARIAS 

¿Qué es la literatura? 
La literatura ha sido estudiada por mucha gente y de esos estudios lu obras se han clasificado 
en diversas comentes y géneros. De las comentes literarias las más importantes son: 

1.- ECLESIASTICA 

Surge en los siglos IV y V d.C. Es aquella literatura escrita por los padres de la iglesia y que se 
refiere principalmente a aspectos religiosos o divinos. Marcan el pensamiento occidental, la 
reflexión humana hacia el mundo interior. Contempla la realidad de Dios fundada en la Intimidad 
profunda de la conciencia. 

2.- CABALLERESCA 

Composiciones que narran las empresas de los caballeros andantes que. por lo general, van en 
busca de aventuras y defienden el amor o el honor de un pueblo o una mujer. 

3.- BARROCO 

Fonnas literarias con abundancia en elementos decorativos. Se caracteriza por su exageración 
en tropos (metáforas, alegorías, hiperbatón, hipérbole, etc.) Las normas estéticas de las obras 
están influidas por la individualidad de cada autor. Acentúa contrastes. 
Artificiosidad y complicación manifestadas por el uso excesivo de adomos. 

4.-CLASICO 

Comprende principalmente los siglos XVI Y XVII. 
Las literaturas clásicas por excelencia son la griega y la latina, que se conciben como las más 
acabadas y perfectas. 
También se les llama clásicos a los autores que han llevado al máximo la literatura en su época. 
Clásico se llama de igual fonna a los que escribieron literatura inspirados en las obras 
grecolatinas. 
Al estudiar los libros de Textos literarios observarás algunas caracteristicas específicas del 
clasicismo. Las características generales que encontrarás son: imitación de los antiguos 
clásicos; escrita en versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas; tratan asuntos 
mitológicos o históricos que exaltan el temor. la piedad y la admiración. que a su vez son 
verosímiles y originales; es orientado por la razón, la ciencia y la moral, dándole una estructura 
ordenada; su objetivo era fonnar el buen gusto del público. En el caso de la poesía se 
escribieron algunas fábulas ya que se pretendía educar a la población. En las novelas se 
analizaban los sentimientos de los autores. 
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5.- NEOCLASICISMO 

Comprende el siglo XVIII. 
Se considera a este siglo neocláslclsmo por ser tributario del anterior. 
Las caracteristicas de la literatura neoclásica son: sustituir sus pasiones por los sentimientos del 
mundo grecorromano; realizaron Imitaciones del modelo clásico; se opone totalmente al estilo 
Barroco; la producción literaria se Inclinó hacia la critica. La IIrtca fue fria en relación a otras 
épocas. Las novelas relatan la realidad. Se dice que en esa época faltó poder creativo. 

6.- ROMANTICISMO 

Se sitúa en la prtmera mitad del siglo XIX. Para esta época, el arte es slmbolo de expresión. Se 
considera como un movimiento en contra de lo clásico. 
Romanticismo se considera a la expresión sentimental opuesta completamente a la racional de 
la comente anterior. 
El romanticismo habla de la subjetividad, de lo escéptiCO y ateo, lúgubre y triste. 
Cabe en este apartado aclarar que el romanticismo no se refiere simplemente a las poeslas 
"románticas" o "de amor" que se han escrito, sino las obras que se escribieron durante esta 
época y que muestran el sentimentalismo de la época y que era principalmente melancolla y 
tristeza. 
Los rasgos más importantes de romanticismo son: individualismo, es decir, el autor sena la lo 
que piensa y siente: identificación con el paisaje, exotismo, la edad media como modelo, poesía 
narrativa. En la novela: la autobiografía, las aventuras. el 'Tlisterio, la historia. 
Los temas principales son: lo sepulcral y la mujer. 

1.- REALISMO 

Se da en el siglo XX. y se refiere a la forma de ver la realidad tal y como se presenta. No hay 
adivinación. fantasía ni evocación, trata de ser el espejo fiel de la vida. 
El realismo puede se objetivo. cuando da una descripción minuciosa de las cosas. 
Puede se psicológico. cuando analiza emociones. ideas. sentimientos. Puede también obtener 
datos de la vida cotidiana. senala aspectos crudos yendo incluso a lo vulgar y trágico. incluye los 
elementos más sórdidos. En el relato se realiza una descripción objetiva de aspectos extemos 
de una persona. En el paisaje se toma todo como expresión exacta. 
El realismo se basa en la observación, dándole igual importancia a todo. esto es, no solo toma 
lo bello o lo feo. sino ambos. El autor es un simple testigo de la realidad. 

8.- NATURALISMO 

Se deriva del realismo. investiga la naturaleza y reacciones de los sujetos flsica y moralmente 
anormales: se independiza de lo clásico, espiritual y moral. 
A diferencia del realismo. el naturalismo no sólo observa. sino que experimenta, es decir, va 
hacia el lugar de los hechos. 
Además. prefiere lo anormal. toma los aspectos más crudos de la vida. 
Se considera al naturalismo como el realismo exagerado. 
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9.- PARNASIANISMO 

Reacción contra el realismo y naturalismo literarios. 
Trató de quitar de la poesía los elementos patéticos, reaccionar contra el subjetivismo y la 
emoción poética. Despojaron lo subjetivo de la poesía .. 

10.- SIMBOLISMO 

Reacción contra el Parnasianismo y el Naturalismo. Su característica principal fue sugerir las 
cosas antes de explicarlas. Usó sugerencias de colores, sonidos e imágenes. 

11.- MODERNISMO 

Corriente literaria que aparece a fines del siglo XIX. Se caracteriza por la libertad de expresión, 
perfección de la forma y singularización. 

12.- FUTURISMO 

Se ubica en la época de los "ismos", entre los años 1918 a 1939. Su características más 
destacadas son la velocidad, destrucción de la sintaxis, verbo en infinitivo, no haya adjetivos, 
síntesis de forma y color, el espectador es el centro de cuadro, compenetración y simultaneidad 
de tiempo y espacio. 

13.- CUBISMO - RELACIONARLO CON EL ESTILO O ESCUELA DE PINTURA 

En él se entremezclan diálogos oídos en cafés, percepciones directas, recuerdos del pasado. 
Sus características son: predominio de la realidad intelectual sobre lo sensorial; la obra es una 
exposición subjetiva de lo que el autor piensa; se elimina lo anecdótico descriptivo. El poema es 
una sucesión de estados anímicos, dinamismo. 

14.- DADAISMO 

Su postulado principal es la negación absoluta. Se marcan en él el desorden, la duda, la 
improvisación, no da valor a la significación racional, se burla de todo, está contra todo y contra 
todos. 

En las obras literarias, por lo general, no existe una que sea exclusivamente romántica, clásica 
o moderna, la mayoría de las obras presentan características de más de una, esto debido a que 
una corriente literaria surge por lo anterior; sin embargo se catalogan dentro de alguna por el 
periódo en que se escribió o porque en ella predomina las características de esta corriente. 
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GENEROS LITERARIOS 

La literatura clasifica los géneros en: 

GENERO CARACTERISTICAS 

EPICO Relata hechos her6icos exteriores 
de manera objetiva 

LlRICO El autor habla de sí mismo, de sus 
sentimientos 

DRAMATICO El autor mueve a sus personajes 
para transmitir la idea central 

DIDACTICO El autor expone sus Ideas o 
conocimientos 

NARRA TIVO Narra hectlos reales o imaginarios 

EJERCICIOS 

FINALIDAD 

Dar a conocer hechos o 
conocimientos 
Exteriorizar sentimientos y 
emociones 
Representa acciones, hechos, en 
un espacio y tiempo detenninados 
Convencer sobre un tema, ensenar, 
demostrar, infonnar 
Dar a conocer hechos o 
conocimientos reales o ficticios 

1.- Lee el siguiente párrafo y menciona cuál es la corriente a la que pertenece y cuáles son las 
características de esta corriente que se encuentra en él. 

Todos los paIses de la tiemJ pareclan haber dejadO algún resto de sus ciencias, una muestra de 
sus artes. Era una especie de estercolero filosófico en el que nada faltaba, ni la pipa larga 
adomada con plumas blancas del salvaje, ni la chinela verde y oro del serrallo, ni el yatagdn del 
moro, ni elldolo de /os t~s. Habla desde la vejiga para tabaco del soldado, hasta el copón 
del sacerdote y las plumas de un trono. 
Aquellos monstruosos cuadros estaban aún sujetos a mil fenómenos luminosos por /os caprichos 
de una multitud de reflejos debido a la confusión de los matices, a la brusca oposición de las 
luces y las sombras. El oldo erela percibir fTitos interrumpidos, la mente dramas inacabados y la 
vista luces mal apagadas. Por fin, un polvo tenaz extendla su ve/o sutil sobre todos aquel/os 
objetos, cuyos ángu/os multiplicados y numerosas sinuosidades produclan /os efectos mas 
pintorescos. 

(La Piel de Zapa, Honorato Balzac) 

2.- Sei'lala los sustantivos de la lectura y el artículo que podría acompai'lar1o 
3.- Lee el párrafo siguiente e indica a que género pertenece 

La cumbre. Ahl está el ocaso, todo empurptrado, herido por sus propios cristales, que le hacen 
sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde se aíTia, vagamente enrojecido, y las 
hierbas y las norecillas, encendidas y transparentes, embalsaman el instante sereno de una 
esencia mojada, penetrar6e y luminosa. 
Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Aa/ero, granas de ocaso sus ojos n8fTOs, se va, 
manso, a un charquero de aguas de carmln, de rosa, de violeta; hunde suavemente su boca en 
Jos espejos, que parece que se hacen liquido s al tocarlos él; y hay por su enorme garganta como 
un pasar profuso de umbrias aguas de sang-e. 
El paraje es conocido, pero el momento lo transforma y lo hace extraflo, ruinoso y monumental. 
Se dijera, a cada instante. que cavamos a descubrir un palacio abandonado ... La tarde se 
prolonga más allá de sI misma, y la hora, contagiada de etemidad, es infinita, pacIfica, 
insondable .. . 
-Anda Platero ... 
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VI.- LA SOCIOLOGIA y SUS CONCEPTOS 

SOCIOLOGIA y SOCIAUZACION 

La socialización se refiere a "todas y cada una de las Instancias a través de las cuales un sujeto 
humano integra e incorpora las consignas y determinaciones de la estructura social en la que 
interviene. Incluye todas las Instancias a través de las cuales un sujeto se hace un individuo·. 
Cuando hablamos de SOCialización, podemos asoclarto con el proceso deldeologlzaclón de la 
sociedad. La Ideologla se presenta a través de un sistema de representaciones, Imág.nes y 
actitudes concretas que tienden a procurar la cohesión social. 
Ella responde a los dictados de los distintos niveles, clases y capas sociales de la estructura y 
manifiesta lOS amagonlsmos entre ellas. 
La socialización. asl como también la Ideologización, tiene como objetivo fundamental la 
homogeneiZaci6·n de los miembros de una sociedad. 
La socialización también se refiere a los actos realizados por el hombre en la sociedad y son 
estos actos los que estudia la soclologla. 
En la Preparatona Abierta no existe una materia que se llame Soclologla o Introducción a la 
Soclologla, sin embargo hay diversas materias que se relacionan con ella, tales como Textos 
Pollticos y sociaJes I y 11, Historia Modema de Occidente, Historia Mundial Contemporénea e 
Historia de Mé)ÓCO Siglo XX. Por ello, consideramos r 1~sariO que te relaciones con aquellos 
conceptos que e-ncontrarás a lo largo de estas materias. 
Los conceptos sociológicos que presentamos sólo pretenden formular de una manera mas 
conveniente y correcta lo que toda sociología emplrica entiende por ellos. 
Al igual que en el caso de los conceptos filosóficos, presentaremos un pequeno glosario sobre 
los conceptos sociológicos que encontrarás a lo largo de tus estudios en la Preparatoria Abierta. 

ACCION SOCIAl.; Aquellos actos que se orientan por las acciones de otros, las cuales pueden 
ser pasadas. presentes o esperadas como futuras 
ANTROPOLOGlA SOCIAl.; Ciencia que estudia los orígenes y la evolución de la socib,.'~. 
Estudia las divef'sas etapas de cada civilización. 
ANARQUIA: Teoría basada en la destrucción del Estado autoritario. Desorden, confusión de 
poderes por ausencia o flaqueza de la autoridad pública 
ARISTOCRACIA: Gobiemo de los nobles o personas privilegiadas por la organización s;>cial o 
favorecidas por ~a naturaleza. 
AUTORIDAD: Potestad que en cada pueblo ha establecido su constitución para que le rija y 
gobierne. 
AUTORITARISMO: Doctrina fundada en la sumisión absoluta a la autoridad 
DEMOCRACIA= Doctrina política partidaria de la acción del pueblo en el gobiemo. 
DESPOTISMO: Autoridad absoluta no limitada por las leyes. 
ESTADO: Cuerpo político autónomo. Expresión jurídico-política de una comunidad humana 
constituida para cumplir fines de carácter trascendental superiores a los individuos que la 
componen y de carácter permanente. 
GOBIERNO: Conjunto de los ministros superiores de un Estado. 
LEY: Precepto dictado por la suprema autoridad. 
MONARQUlA: Estado regido por un Monarca. Forma de gobierno en que ., poder supremo 
reside en un Príncipe. 
MONARQUIA ABSOLUTA: La que se rige por decisiones personales e inapelables del príncipe. 
MONARQUlA CONSTITUCIONAL: Aquella en que la autoridad esta limitada por una 
constitución. 
MONARQUIA HEREDITARIA: Aquella en que la sucesión se verifica por herencia dentro de una 
misma familia o dinastía. 
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NORMA: Regla en la cual se decreta el derecho positivo. 
OllGARQUIA: Forma de gobierno en la cual el poder supremo está en manos de un grupo de 
personas pertenecientes a una misma clase social. 
REPUBlICA: Forma de gobierno en la que el primer magistrado es elegido con carácter 
temporal por un colegio de electores. 
SOCIOLOGIA: Ciencia que pretende entender la acción social para de esa manera explicarla 
causalmente en su desarrollo y efectos. 
TEORIA DEL ESTADO: Teorfas desarrolladas sobre la formación del Estado. 

EJERCICIO: 

Lee los siguientes párrafos y responde a las preguntas que se marcan a continuación. 

Por los dictados de Dios, Adán desde el primer instante de su existencia pudO cuidar de su 
propio sustento y seguridad. Pero a partir de Adán, el mundo se puebla de descendientes suyos, 
que nacen, todos ellos nilJos, débiles y desamparados, sin conocimiento ni razonamiento. Para 
suplir los defectos de semejante, estado de imperfección hasta que el desarrollo flsico y la edad 
los hayan corregidos, Adán y Eva, y después de ellos todos los paáes y madres, están 
obligados por ley natural a defender, alimentar y educar a los hijos que consideran, no como una 
obra propia, sino como una obra de su propio Hacedor, el Omnipotente, ante el cual responden 
porellos. 
Asi es que la autoridad que poseen los padres sobre los hijos se deriva de la obligación que 
tienen de cuidar de ellos mientras se encuentran en el estado imperfecto, propio de la nil'lez. Lo 
que los hijos necesitan, y lo que incumbe a los padres es dirigir la. acciones de los menores 
desde los menores de edad, aún ignorantes, hasta que la razón haya adquirido su desarrollo y 
los libre asl de semejante tarea.. . Quien está obligado a usar de inteligencia en favor del nilJo, 
debe también ejercer la voluntad en lugar de éste; él será quien imponga a su voluntad y quien 
diija sus actos; pero cuando el hijo llegue al estado que hizo de su padre un hombre libre, 
deberá serlo también él . 

... Hemos nacidos libres de la misma manera que hemos nacido racionales; pero de momento no 
podemos ejercitar ni la libertad ni la razón. La edad, que nos trae la una, nos trae también la otra. 
Vemos asl como se compaginan la libertad natural y el sometimief'to al padre y a la madre, y 
cómo ambas cosas se fundamentan en idéntico principio. El hijo e~ Ubre porque su padre lo es, 
ya que se gobiema por la inteligencia de éste, y seguirá gobemánQose hasta el pleno desarrollo 
de su propia vida. 

(John Locke, Ensayo sobre el gobiemo civil) 

1.- ¿Qué tipo de gobierno ejerce Dios sobre el hombre? 
a) Monarqufa absoluta 
b)Oligarqufa 
c)Despotlsmo 

2.- Qué tipo de gobierno ejerce el, padre sobre los hijos antes de su madurez? 
a)Monarqufa absoluta 
b)Monarqufa hereditaria 
c)Despotismo 
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3.- ¿En qu6 se fundamenta la libertad del hombre? 
a)En que esta dotado de razOn 
b)En que puede vivir Independientemente del padre 
c)En que es mayor de edad 

4.- ¿Qu6 es la libertad? 
a)La capacidad de poder cuidar a los hijos 
b)La capacidad de dirigir sus propios actos racionalmente 
c)La capacidad de ejercer autoridad sobre los hijos 

5.-Setlala si el padre tiene autoridad o autoritarismo sobre los hijos y explica porqué 

APENDICE 

2.- Medios de la gramática española I 

Ejercicio 1.- Verifica los datos con tu asesor o con tus compafleros 
Ejercicio 2 
a)recfproco b)reflexivo d)relativo e)reflexivo f)recfproco g)relativo h)relativo i)reclproco 
j)relativo 
Ejercicio 3.- Ubre 
3.-Medios de la gramática espaflola 11 
Ejercicio 1.-EI lexema esta marcado con negritas 

sol 
lata 
ojo 

catlon 
maleta 
bruto 

broma 
animal 
negro 

cigarro 
mano 
perro 

muchacho 
poeta 
gallego 

tos pan 
silla bodega 
catarro 

Ejercicio 2 
Present indo 
educa 
infoona 
enriquece 
compartimos 
gula 
modifica 

Pret. pref. indo Fut. imp. indo Verboid past Verboid inf Pres sunj. 
ha dicho será consabida cambiar aprendamos 

sobrevivirá foonados vemos 
refoonados 

da 
llega 
es 
son 
asumimos 
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4.- La filosofia y sus conceptos 
Ejercicio: 1.-Son los que generan la vida, la inteligencia y el alma, la existencia misma 

2.-Es el movimiento de los átomos en el interior del hombre. 
3.-Es aquella que permite el movimiento de los átomos dentro del ser y que se 

alimenta a través de la respiración. 

Ejercicio 2: 

4.-Es aquel elemento que permite el movimiento de los átomos en el mundo 
5.-Es la salida del cuerpo de los átomos 

ADVERBIOS 
tanto 
mas 
demás 

PRONOMBRES 
su 

se(mueve, disperse) 

PREPOSICIONES 
de 
a 

por 

5.-Las bellas Artes 
Ejercicio 1.-Libre 
Ejercicio 2.-

ADJETIVO SUST.QUE CALIFICA ADJETIVO SUST.QUE CAliFICA 
castellano idioma romances lenguas 
derivadas lenguas extendida lengua 
vulgar latín romanos hombres 
orientales costas griegas palabras 
clásico castellano arábiga procedencia 
musulmanes hombres céltico origen 
hebraico origen germánico origen 
romances idiomas gallego idioma 
portugués idioma catalán idioma 
vascuence idioma conocida lengua 
vascos hombres primeros pobfadores 
iberos hombres exada procedencia 
principal papel definida estructura 
literaria forma oficial idioma 
públicos documentos expresivo idioma 
vigoroso idioma cuHo idioma 
común lengua 
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8.- La literatura 
Ejercicio 1.-Pertenece al realismo. Las caracterlstlcas que se marcan en él son: senala la 
descripcl6n exacta de algún lugar (según la percibe el autor), es una descripcl6n minuciosa, se 
dan hasta los més mlnlmos detalles. No senala ningún sentimiento 
Ejercicio 2.-

ART. SUSTo ART. UST. ART. 
los paises la tierra el 
las ciencias la muestra las 
el estercolero la pipa las 
el, lo salvaje la chinela el 
el serrallo el yagatán el 
el ídolo los tártaros la 
el tabaco el soldado el 
el sacerdote el trono los 
los fen6menos los caprichos la(una) 
los reflejos los matices la 
las luces las sombras el 
los gritos la mente los 
la vista las luces el 
el velo los objetos los 
las sinuosidades los efectos 

Ejercicio 3.-Pertenece al género lIr1co, pues marca el sentir del autor. 
7.- La sociologla y sus conceptos 

1)a 2)a 3)a 4)b 

SUSTo 
resto 
artes 
plumas 
oro 
moro 
vejiga 
copón 
cuadros 
multitud 
oposlci6n 
oldo 
dramas 
polvo 
ángulos 

5) Autoridad porque actúa el beneficio de los hijos a pesar de que ejerce su voluntad en 
lugar de ellos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente curso se ha elaborado para ti que aún no sabes si deseas estudiar 
el bachillerato en el sistema abierto; para ti que ya has tomado una decisión y 
pretendes estudiar la Preparatoria Abierta; y, para ti, que ya estás inscrito en ella y 
deseas obtener mayores beneficios a través del estudio de la misma. 

El objetivo del curso es darte los elementos necesarios para un mejor 
aprovechamiento en este sistem, enfatizando, por lo tanto, el estudio 
independiente. 

Observarás en él temas referentes a la lec~ al aprendizaje, a la 
investigación y al Sistema Abierto, asf como ejercicios en cada uno de ellos. 

Para su realización, se ha hecho una compilación de dichos temas, 
basándonos en libros didácticos escritos precisamente para realizar un 
6cautoaprendizaje" . 

Esperamos que hagas de este curso una guía para tus estudios dw'ante el 
tiempo que estés con nosotros y que sirva para tu desarrollo como estudiante y, 
¿por qué no? como profesionista. 
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N~ONESGENERALES 

CONCEPTO DE LECTURA 

La lectura es lDl8 actividad en la que intervienen dos aspectos ftmdament.1es: UDO de 
orden flsico, la peccepción visual, y otro de orden intelectual, la oompreoaión menta] de 10 
leido. Ambos aspectos 1011 de capital importancia, ya que de su adecuado desarrollo depeode 
en último término la eficacia de la lectura: sólo el 1ecUx capaz de desarrollar parejamente 
ambos aspectos podrá obtener un máximo rendimiento. 

Se llega ui a cooceptuar esta impcxtante actividad mUDaDA como un arte, un arte 
SU8Ceptible de ser altamente perfecci.ooado mediante la educación de nuestra habilidad 
perceptiva, Y la potenciación de nuestra capacidad de concentraci6n y COIDJftIlSión. 

Todos nos consideramos mas o menos "bueoos lectores" por el mero hecho de habel' 
asistido a un debido tiempo a la escuela, cuando la realidad es otra: leemos muy por debajo 
de nuestras posibilidades. 8eDcmamente czeemoe que "leemoe bien" sin teoer en cueota que 
podemos agilizar nuestra capacidad de comprensión y al mismo tiempo duplicar nuestra 
velocidad lectoral con tan sólo aplicamos al apre:odizaje de los métodos de la lectura rápida Y 
eficiente. 

Leer a la may<X' velocidad posible Y con el máximo aproveclwniento, es decir, con la 
mayor comprensión y asimilación de 10 leido, es la "buena lectura", la lectura rápida Y 
eficiente. 

POSIBILIDAD DE LEER BIEN Y RÁPIDO 

Cualquier persona normalmente dotada puede perfeccionar su capacidad l.ectoral, son 
precisamente 108 lectorea rápidos 108 que mejor leen. 

Los lectores rápidos son al mismo tiempo 101 que mejor captan el sentido de lo leido, 
ya que puede hacerse con las relaciones internas del texto Y con las particularidades de su 
estructura en el periodo de tiempo más breve posible. 

Lo ideal seda poder leer tan deprisa como surge el peoaamiento. Esta situación 
resulta prácticamente inalcanzable. Pero ello no excluye que podamos aproximamos bastante 
a dicha situación: todo dependerá del desarrollo de nuestra percepción visual. 

ffiCO~ENTESDELALECTURALENTA 

La lectura lenta, dificulta la comprensión, menna considerablemente nuestra ¡ropia 
capacidad de concentración. 

Muchos lectores suponen que la lectura realizada a gran velocidad es tiempo perdido 
y leen entonces "palabra por palabra". 

Normalmente el lector lento, o bien lee de viva voz los vocablos, o bien lo va 
haciendo lentamente durante el curso de su lectura. Este es un mal hábito de lectura que, 
disminuye la velocidad lectora, con la coosecuente pérdida de tiempo, y asegura lDl8 mala 
comprensión del peoaamiento que expresa el texto. El lector rápido, al seguir en su fluido 
devenir el curso natural del pensamiento, capta con mucha mayor prontitud la relación 
interna del texto Y obtiene asi una mejor comprensión de su contenido. 



El lector lento, al cooceder tanta iInpMaDcia a la palabra en si misma •• no capta el 
sentido global de la frase. 

LAS IMÁGENES DE LAS P ALADRAS 

NuestIa visión está capacitada para captar conjuntos de palabras, Y de éstas, 
únicamente su imagen, de fonDa global. Asi: 

C FEI'ER A 
PU llCI AV 

F T CO lAS EN EL ACro 
Wolfgang Zielke nos explica esto en 108 siguientes términos: "La penooa bmada 

guarda una provisión enonne de perfiles de palabras en el a1trvdn de su memoria. Esta 
provisión le permite leer con soltura sin necesidad de pestar ateoción a cada una de las 
letras". De abi que JOSWá atención particular a aquellas palabras muy poco usuales o de 
alto contenido técnico, pudiendo entregarse más a fundo a la captación de las ideas. 

Otra experiencia que podemos realizar es la de colocar sobre las frases una taIjeta, 
de forma que cubra la mitad inferi(X" de ellas. 

Esta experiencia nos indica que lo que caracteriza la imagen de una palabra 800 108 
I88g08 superi<ns de las letras, Y a ell08 se debe la forma caracterlstica de las palabras. P<X" 
tanto, para leer más de prisa, lo que debemos hacer ea dirigir nuestros Oj08 hacia la parte 
superi<X" de las palabras. 

Todos podemos llegar a dominar técnicas de lectura. Ello sólo exige del lector una 
serie de requisitos: 

REQtnSITOS PARA EL APRENDIZAJE 

l. - Es ind:ispenaab1e el buen fimcionamiento de 101 ojOl y, por otra parte, debemos poeeeI' 

una decidida vohmtad de superación de la propia destrw.a de lectura. 
2.- Es reoomendab1e determinar nuestro punto de partida, es decir, calcular a qué velocidad 
somos capaces de leer habitualmente con un máximo de oomprensión. 
3. - Debemos descubro ~ COI8I nos impiden una lectura rápida Y eficiente. Nuestros malos 
hábitos de lectura deben ser descubiertos y erradicados. 

Una vez superados nuestros ma10a hábitos de lectura debemos sometemos al 
entrenamiento de la percepción visual, condición previa para una lectura racional y de 
máximo rendimiento. 
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EJERCICIO 
1DItrucci0Del: l.· 1..-' el texto una .ola vez, wriftcar ceo croa6metro el tiempo empleado Y 
~.w ~ de oamprtDIiOn. 

En """,",0 d,llII' d, GNeia" ",cv",tra ama /MfIIlfta ,."IMIIa, baIttJda po' 
1M QJU¡', agua, dll M,dite"""o, ",ontt:rltolD, di rocG6 /M1acIaI Y "~rl¡',, con n, 
/MflldaI 11anu"", trrterio", fII' co",tnIyIn ,1 Ilnlco "pacto captIJ dt a1bt"ar lmQ 

l%igIIa poblDel6n. DI elima cdlido y "co, "111,10 produCl 1rlIo, Clbada, ollvol, hlpl Y 
vid. ", cantidad" "CQlQI /M7'O d, calidad ac,¡',,". Abtmdan /al ctlllte"", di mámtol y 
lM",tntu di plala, Y 111' COIIaI ,on/lctntda6", /M'ca. BlIa /MfIIlfta ,."buula" 1Iama,1 
Ática y ", 111 e",,", " tdVIcó haCl ya "', mtl alto! lmQ anttpa ctudad fII' ,1fta1tmJ toda 
ama ~poca df la hl,torla mundtal: Aww, ID CV1lQ d, ID d""OC1Qc#a. 

PQ1'le, ,Ir fII' ID poblDct6n ortgtnarla d,l Atlea ,ra d, orlgln plláIgteo -1111 pu,blo 
primitivo d,1 M,ditemmeo- que praettcaba la to""a di vtda de la ctudad."Iado, JI1'OpIa 
de ID ~poca m"olittea d,l M,dio Orl",te. Conocfan ,1 alfabeto y la memlda y ,ran actfvol 
com,rclantes y 1IQVIgantes. & jaetDban de haber vivido ,Innpr, ", ,1 mismo paú y "gún 
qfI""aban, "sus antepasados nacl"o" In aquel mismo suelo, como las cigarras". Lo 
kyenda atribuID la jimdoet6n de Atmas a la diolQ Palas AtmID -También llamada 
Minerva por /os romanos-, considerada siempre como la protectora de Atmas. A ella le 
fue dedicado el gran templo que desde lo alto de un monte -la Acr6polls- preside la ciudad. 

A pesar de eterto espiritu IocalistD, In el Attca Incontraron refugio los proscritos 
de todos los reglmlnes de Greeta. A estos extranjeros, que supieron mezclarse 
intimammte con la poblaci6n indtgma, debe Atenas su esplritu abierto, alegre, activo, 
amante de las artes y de las ciencias, que hizo de esta ciudad el ejemplo de un sistema 
donde el hombre pudiera crecer y desarrollarse con plana libertad. 

Número de palabras del texto: 306 
Tiempo de lectura: 
Palabras por minuto: 

Marque la respuesta correcta. 

1.- En la narración se describe un paisaje: 
a) de cumbres nevadas 
b) montafioso y árido 
e) de péram08 desérticos 

(Manuel Sánchez Karr 
"Atenas, cuna de la democracia JI. Hist y vida) 

2.- La producción agrícola de la peninsula del Ática era: 
a) abundante y de gran calidad 
b) escasa y de excelente calidad 
e) exigua Y de poca calidad 



.. 

3. - La ciudad de Atenaa se edificó en el centro del Ática hace: 
a) Seis mil atlo8 
b) mil aftot 
c) tres mil aftos 

4. - La organización en ciudad-estado era propia del 
a) meolitico en Centr0eur0p8 
b) mesolitico en el Medio Oriente 
c) paleolitico en Asia 

5.- El carácter alegre Y abierto de la ciudad de Atenas se debia a: 
a) una intensa actividad ooma:cial 
b) al espiritu de la población indigena 
c) la llegada de numerosos tefugiadOl politicoe 

2. - Busca en el diccionario las palabras siguientes y te1ee el texto, wrificando tu nueva 
velocidad (tarea) 

Peninsula 
Exigua 
Democracia 
PelAsgico 
M.esolitica 
Neolitica 
Paleolitica 
Proscritos 
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EL ENTREliAMIENfO DE LA PERCEPCIÓN VISUAL 

La lectura es Ulla habilidad susceptible de ser perfeccionada. Superados los malos 
hábitos de lectura, la adecuada utilización de nuestros ojos juega un importante papel en ese 
perfeccionamiento. El lector promedio pone en juego sólo un 20 % de su capacidad visual; 
pero ejercicios de lectura especialmente ideados para este fin, nos posibilitaran el ampliar 
uuestro campo de visiono Nuestros ojos couvenientelllente educados, pueden llegar a captar 
cuatro o cinco signos graficos con cada golpe de vista; leeremos grupos de frases, en lugar de 
hacerlo palabra por palabra; y esta mayor amplitud de nuestra mirada nos pernlitira realizar 
tijaciones por linea. 

LA VISIÓN PERIFÉRICA 

Cuando fijamos directamente la mirada en un punto determinado nos damos cuenta 
de qu~ nuestros ojos perciben a la par lo que se halla rodeando a ese punto. Esta capacidad 
de percepción de nuestros ojos, cuya amplirud se ha calculado aproximadamente a unos 180 
grados, es lo que se ha dado en llamar visión periterica. 

En la lectura la capacidad visual periterica de nuestros ojos es mucho menor: el 
t3.11ltl.i10 regulru- de la letra impresa y sus caracteristicas particulares influyen en esto. No 
obstante esta capacidad visual puede desarrollarse mediante la ptictíca constante. De la 
amplírud de la visión periterica dependerá la amplitud de nuestro campo visual. En sentido 
estricto, no es posible incrementar la amplitud del campo visual, pero se puede incrementar 
lA percepción de los limites del abanico visuaL 

LA EDUCACIÓN DE I.lA VISIÓN PERIFÉRICA 

Es petfectamente posible llegar a captar de 3 a 5 palabras en una sola fijacion; esto 
es, un total de 10 a 25 letras con cada golpe de vista. 

Para realizar esto, debemos tomar un trozo de cartulina y con esta tarjeta iremos 
descubriendo, rapidamente, cada una de las lineas del material de lectura. Empezarenlos por 
la linea superio~ se trata de ver cada Unea en un sólo vistazo, en el menor espacio de tiempo 
posible. 

DETERMINACIÓN DE NUESTRO CAMPO DE VISIÓN 

Antes de entrar de lleno a la realización de los ejercicios de amplitud de visión, seria 
conveniente Jt!lenrun8f cuál es nuestro punto de partida; es decir, determinar primeramente 
cual es la amplitud de uue.'Itro campo de visión. Para ello utilizaremos los llamados 
''triangulos de visión periférica". 

En estos e,iercicios debemos utilizar la tarjeta, pero además debemos imaginar 
siempre al centro del ángulo W18 linea vertical. En ella cent.ra.remos la mirada sin desviarla 
bacia ningún lado; se trata de ir deslizando la tarjeta para ver cuán rápidamente podemos 
leer con gran tQoilidad, pero llegado .1 momento, no podrewOQ OQptAr IAIiI lutrWl mQliI Alej~1iI 

de la linea central, imaginaria. del triángulo. Así determinaremos la amplitud de nuestro 
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campo visual: alli donde ya no con.~igamos leer con un solo golpe de vista estará su límite. 
Recordemos que debemos de leer en un solo vistazo, y que romea debemos leer dos veces. 

OPTIMAS CONDICIONES EXTERNAS PARA LA LECTURA 

1. - TIwllinacióll 
Esta no debe ser ni excesivamente intensa ni excesivamente débil, ya que ambas son 

igualmente pemicio:;as y tenninan fatigando nuestros ojos. 
Los jóvenes necesitan menos luz que las personas mayores, ya que en los jóvenes la 

agudeza de la visión es más grande. 
Debemos procurar que la luz no nos dé en los ojos. Esto fueI7A nuestra vista e incluso 

puede llegar a dafiarla. La lampara con que leamos debe ir situada a nuestra izquierda y a la 
altura necesaria para que los rayo.i luminosos incidan directamente sobre el pape~ nunca 
sobre nuestros qioo. 

Una "adecuada iluminación" cansa nuestra vista y, a la larga, termina afectAndola 
negativamente. 

2.- El papel 
La calidad del papel tiene influjo directo sobre la velocidad de la lectura. Los papeles 

blancos y muy satinados producen reflejos que dificultan la lectura: cansan la vista. Lo mAs 
adecuado seria el empleo de papel con tonalidad ligeramente crema o por 10 menos el del 
blanco no satinado. 

3.- La tipografla 
Conviene tenerla en cuenta por si en algún momento es posible la elección. Y de 

hecho lo es, cuando se trate de algtin material preparado por nosotros mismos o cuando 
vayamos a adquirir un libro. Aquí podemos iníonnar1os si exi~en o no varias cdíciom:, del 
mismo y npt:lr por aquella que reUH .. '\ la~ c')ndic\OBe'l idollea., : calidad del papd empleado y 
tipos de impn::ll~. 

Hay yUt: tcner en cuenta el tipo de letra. Lag letras de tamailo medio son preteribles y 
los tilA';; dé i.mprenta con la filen.x cantidad de adom0';; posibl,=s, esto es, C011 la mayor 
.,;encille7. en :'; u di:;,et"lt) . 

. ~ - E1 ún~u l(l de lectura 
CI,:1kcar el libro horizontalmente 1>obre la me.,;). de- trabajo UOS l)bliga a inc1ina.rno~ 

~\.:'l bre el Husmo: lorceremos el cuello y 13 espalda, nos eucorvaremos, y esto suele provocar 
cllrumccimienlo::; y prematuras mal.lifestacione~ de cansancio. La "1m debe incidir en el 
ángulo recto sobre el material de lectura para alcanzar IDl óptimo rendimiento. Para ello 
debemos leyantar ligeramente el libro, bien mediante un atril o bien, utilizando otros libros 
que colocaremos detrAs del que estemos leyendo, basta que todo el quede perpendicular a la 
mirada. Eso si: nunca conviene que hagamos esto con las manos, ya que asi pondriamos en 
actividad la musculatura de los brazos y perdemos la concentración. Un atril es el mejor 
medio para mantener el libro en posición perpendicular mientras leamos. 
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5. - Postura del lector 
La postura idónea para leeJ' dmante un largo periodo de tiempo es sentado; todo el 

organismo 10 agradece y responde. Debemos sentarnos con el cuerpo recto, la espalda 
pegada al respaldo de la ailla, y con los antebrazos apoyados en la mesa de tmbajo. 

Todos nuestros múaculos deben estar relajados. Nuestros pies tranquilamente 
descansando en el suelo. Jamas debemos doblar la espalda ni inclinar excesivamente el 
cuello; de ahi la importancia de colocar correctamente el libro. La respiración debe quedar 
libre de todo tipo de trabas. 

Nunca es aconsejable leeJ' en la cama; algo tan grato para tantos. La postura de la 
cabeza, del cuello y del cuerpo todo no es aqui ni la mAs adecuada ni la mAs cómoda como 
muchas personas aeeo. 

6.- Relajación de la vista 
Aconsejamos que se proceda del modo siguiente tras una larga sesión de lectura: 
a) Levantar la vista del texto Y mirar a lo lejos. Tengamos ¡esente el fenómeno de la 

acomodación: "la contlnuQ QComodación de la vista durante un cierto tiempo Q un 
determinado tipo de ktrQ y Q 11M determinada distanciQ ha de quedar compensada con 
ejercicios de acomodación Q otras distancias" CN. Zielke). A1i es conveniente mirar 
objetos que se eocnmtran a maym' distancia en la habitación de estudio; y si nos 
encontramoe junto a una ventana mirar a tmv6a de ella, dejar vagar la mirada al infinito pcx' 

unos instantes. Debemos u;m;amo observar objeto. de diJtintoe tamaftot y de fonnu Y 
colores diferentes; esto ejercitará 1u partes del ojo que no habian entrado en actividad 
durante la lectura. Igltalmente es acoosejable hacer de vez en cuando circulos lOIl los globos 
oculares. . , 

b) Cerrar 101 ojOl; manÚ!lD«IOI cerrados durante algl)n tiempo; podemos indUJO 
cubrirlos con las palmas de las manos, pero sin hacer presión ni restregarlos: unos minutos 
de descanso reparados en la oscuridad es siempre muy efectivo. Si están demasiado cansados 
podemos tambi~ cubrirlos con un pafio mojado de agua fria. 

c) Debemos hacer detenciones en tu lecturas prolongadas; cada media hora o cada 
quince minutos seria 10 mAs adecuado. En este período de tiempo podemos realizar los 
ejerciCIOS. 
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EJERCICIOS 
1.· Ejercicios para determinar la amplitud del campo viaual: Coa. tu Wjeta cubre Iu 1meu Y 
descubre una por una rápidamente» imaginando una liDe& vertical tIl el centro del triáDaulo y 
ve leyendo 10 mAl rápido que puedas cada una de Iu 1ineu. En el1'llOOM!lJto que DlCfJlitel 
voltear bacía alguno de los ladoI eocontraraJ la amplitud de tu campo viIual 

y 
con 

bastó" 
conoctmdo 

por /os cosas 
In los relojes 

mas tarde Ikgaba 
bajaron al despacho 

nunca en la madrugada 
nada se sabe en esta casa 

• por ahora esto no nos servirá 
decfan que In la calk principal 

a 
poder 

entre nosotros 
varios jugadores 

estaba a/If sentada 
por si 110 lo Ikga a ver 

110 se sabe el número exacto 
se inclinó sobre /os madreselvas 

dismtnuy61a velocidad y se detuvo 
creo que va a quedar perfectamente bien 
si me libro de esta situación tan violenta 

expone el gran problema que representa ella aqui. 

2.- Con el objeto de alcanzar una mayor agilidad de la vista, bate de leer horizontalmente los 
grupos de palabras con una sola fijación, es decir, de un solo golpe de vista, 10 más 
rápidamente posible. Repita varias veces su lectura incrementando paulatinamente la 
velocidad. No olvide su ejercicio diario de lectura acelerada. 

En todas /os 
Cádiz, que era 
personas que eran 
Madrid y Parls, 
Vehiculos 
les daba 
éstos, a modo 

ciudades populosas 
entonces la más 
depositarlas de 
y /os llevaban 
enorgulleciéndose con 
gran importancia. 
de vivientes 

y especialmente en 
culta, habla muchas 
las noticias de 
y tratan diligentes 
U1ItI mistón que 
Algunos de 
periódicos, concurrlan 



a casa de 
y esto, 
bollos, atrala 
qu~pasaba. 
podIa inspirar 
enctmala 
aIIos, no hubiera 
alguno, pu~s el 
casi equlvalla 
majesltJd de 

aquella senora 
además del buen 
a otros, ansiosos 
DoItaFlora 
una pasión formal 
gravosa pesadumbre 
trocado aquel 
centro general 
en aquel 
un trono. 

3.- Responda a las siguientes preguntas: 

por las ItIrdes, 
chocolate y mejores 
de saber lo 
yaqu~no 

ni quiltIrse de 
de sus cincuenltI 
papel por otro 
de las noticias 
tiempo a la 

1) ¿~ porcentaje de su capacidad visual pone en juego el lector promedio? 
a) 10% 
b)20% 
c)30% 

2) ¿En qué consiste la visión periférica? 
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a) En la capacidad de nuestros ojos de captar 10 que se halla rodeando un punto x sobre el 
cual fijemos la vista 
b) En la capacidad de nuestros ojos de ampliar la visibilidad 
c) En el número de palabras que podemos leer en un golpe de vista 

3)¿Cuántas palabras es posible llegar a captar (previo adiestramiento) de Wl solo golpe de 
vista? 
a) S a 7 
b)7 a 9 
c) 3 a S 

4)¿Cuál es el objetivo práctico de los "triAngulos de visión periférica? 
a) Determinar la amplitud de nuestro campo de visiÓn 
b) Establecer la diferencia entre la capacidad de lectura y el campo de visiÓn 
c) Determinar todo aquello que repercute en nuestro rendjmjento global de lectura 

5)¿Porqué es conveniente antes de adquirir Wl libro, infonnarse adecuadamente sobre las 
distintas ediciones del mismo que puedan existir en el mercado? 
a) Porque debemos buscar aquella que tenga más ilustraciones 
b) Porque ast encontraremos la que tenga la letra que nos gusta 
c) Porque asi podremos optar por aquella que reúna las condiciones idóneas para nuestra 
lectura (papel y tipos de imprenta) 



= ~ LECT[FRA COMPRL.'"'S[\-A ... 
~L P .. .\RR..o\FO COMO UNIDAD DEL PENSAMIENTO 

Denominamos al parrafo la unidad del pensamiento en base a que todo él gira en 
tomo a una sol.a idea; es decir: el autor expresa una detenn.inada idea en el marco de cada 
párrafo. de ahi que los párrafos vengan iniciados por el uso del pWlto y aparte, que nos dice 
que hemos llegado al fin de la exposición y desarrollo de una idea y daremos inicio a un 
nuevo periodo. 

Como es sabido, los párrafos están COI1~tituidos por varias fra.~es y, en algunos casos, 
por una sola frase. Los buenos lectores, conscientes de que lo fundamental en el párrafo es 
que en eH se da la expresión de una sola idea, centraran su atención en descubrir ésta a través 
de distintas frases u oraciones que lo componen; intentan hacerse cuando antes de la idea 
fundamental que el escritor ha querido tran.mritirnos. 

LA IDEA PRINCIPAL Y SU LOCALIZACIÓN 

Esta idea esencial vendrá contenida en una de las varias frases del párrafo a la cual 
denominamos frase principal, mientras las demás serán frases secundarias, que no hartm 
más que ampliar, matizar o ejemplificar diferentes aspectos de esa idea fundamental 
contenida en la frase principal. 

Por regla general esta frase podemos encontrarla: 
a) Al principio del párrafo: aquí el lector apenas si tendrá problemas para localizarla, y la 
lectura podrá hacerse con gran rapidez y aprovechamiento. 
b) En medio del párrafo: En este caso, nos encontramos con lo que se puede llamar una 
trimembración del párrafo, es decir, con UD. párrafo que podemos considerar como dividido 
en tres partes fundamentales. 

La primera parte del párrafo será una especie de preámbulo o introducción a través de 
la cual llegaremos a la idea principal. Tendremos que mantener una actitud centrada y atenta 
durante la lectma de este preámbulo para que no nos vaya a pasar . desapercibida la idea 
central. La tercera parte del pérrafo aclarará la idea principal. 
c) Al final del párrafo: Hay que leer con swno cuidado y atención La frase principal sera la 
conclusión general de todo lo dicho a lo largo del párrafo: se van baciendo una serie de 
razonamientos parciales que desembocan en la conclusión definitiva del párrafo: la frase 
principal será el punto crítico de la argumentación; ella completara todo el razonamiento 
precedente otorgandole su plena significación. 

LOCALIZACIÓN DE LA FRASE PRINCIPAL 

Para poder localizar la frase principal debemos determinar cuál es la palabra que más 
se repite en el párrafo. Podemos encontrarnos con un vocablo que incluso domine todo el 
párrafo y en tomo al cual gire enteramente la exposición del autor. Hemos de tener en cuenta 
que el autor puede también aludir a esta palabra de manera metafórica, que puede utilizar 
sinónimos y susiituirla por pronombres. Ll importante es que de una u otra forma el autor se 
elJt., reruteooo a la m11m1.' idea y 8s111egaremos a la idea principal del párrafo. 

Para encontrar con facilidad la frase principal tendremos en cuenta lo siguiente: 
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1) La frase principal sc.-ra la más genérica áe todas las frases del parrafo: será aquella frase 
donde se no~ exprese la afuIll8ciúll IllBS amplia y absu'acta; será. siempre la conclusión y el 
reswnen dt= las demás. 
2) La frase principal siempre será la frase imprescindible dentro del párrafo: si la quitamos, 
el piuruo aparecerá como truncado, el pensamiento del autor quedará incompleto. 
3) Si suprimimos alguna de las frases secundarias, veremos cómo apenas si · variara el 
sentido global del párrafo. 

LASFRASESSECUND~S 

Saber localizar la frase principal es hacerse rapidamente con. el núcleo central del 
pérnlfo, con su esencia misma; es, en definitiva, desarrollar una lectura activa que oos 
posibilita ir a lo esencial, al pensamiento mismo del autor, conectando con éste de una 
manera centrada e inteligente que oos capacita para una mejor comprensión y asimilación de 
10 leido. 

Es converuente también que le prestemos atención a las frases secundarias y al modo 
como éstas pueden ir ampliando, matizando, etc., la idea principal. 

Estas ampliaciones y matizaciones se reali7.an del modo siguiente: 
1) Expresando con distintas palabras la misma idea de la frase principal; con ello se refuerza 
el sentido de la misma y se explicita aún mas, para que JlO pueda haber equivocos. 
2) Expresando aún mAs claramente cual es el verdadero sentir del autor al rechazar otro 
modo de pensar con mayor o menor vebemencia. 
3) Ejemplificando la idea principal a través de detalles y casos concretos. 
4) Razonando o argumentando con detalle el contenido de la frase principal 

Advertir adecuadamente c~ es la importancia real de cada frase secundaria dentro 
de la estructura global de cada pén'ato, posibilitara el que leamos con mayor liSP.reZ8 
aquellas frases que apenas si introducen matices de verdadera relevancia con respecto a la 
idea central del pén'afo. 

CAPTACIÓN DEL FLUIR DEL PENSAMIENTO DENTRO DEL PÁRRAFO 

Dentro del pén'afo, el pensamiento sigue un proceso din4mico. Existe un flujo de 
ideas que, partiendo de la frase principal, se irá desarrollando más ampliamente a través de 
las frases secundarias, las cuales serán como otros tantos periodos en la dinámica evolución 
del pensamiento. 

Este movimiento no es siempre unidireccional o estrictamente progresivo. Dentro de 
la estructura global del pálTato, encontraremos detenciones del flujo del pensamiento, como 
son las aclaraciones marginales, las digresiones o las interrogantes que el autor se plantea. 

Naturalmente, estas variacione.41 en el curso y desarrollo del pensamiento no 8011 

ocasiones, ni están motivadas por el capricho del autor, son, en verdad, medios muy precisos 
y eficaces de los que el autor se vale para dar una mayor expresividad y fuerza al contenido. 

En momentos determinados podemos dejar a un lado las digresiones del autor para 
ceutramos únicamente en el desarrollo de la idea esencial: leeriamos yendo directamente a lo 
esencial y sustantivo del texto, dejando a un lado 10 marginal Y accesorio. 
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PALABRASSE¡qAL 

Existe una serie de palabras que, a modo de seftales y a lo largo de todo el pérrafo, 
nos van indicando las variaciones del desarrollo del pensamiento dentro del mismo, 
haciéndonos mAs fácil su adecuada captación: son las llamadas palabras seftal. 

Estas podemos distribuirlas en tres grupos: 
1) Palabras avance: 

Se desarrollan en el mismo sentido de la frase principal Y representan una mayor 
insistencia en ese sentido. Por ejemplo: también, asimismo, iguabnente, del mismo modo, 
etc. 
2) Palabras pausa: 

Podrian ser suprimidas en algún momento sin que el texto sufriera por ello una 
variación sustancial en su significado. Su finalidad es simplemente aclaratoria. Por ejemplo: 
porque, con tal que, por ejemplo, tal como, etc. 
3) Palabras retroceso 

Hacen un mayor hincapié en el raronamjento del autor, 10 resaltan y refuerzan, ya que 
estos son cambios y retrocesos dentro del curso del pensamiento representan lo que el autor 
nrlutz8, aquellas posibles objeciones que hay que resolver y anular. También las palabras 
retroceso pueden indicar que se vuelve a tomar de nuevo el curso del penMmiento. Por 
ejemplo: pero, sin embargo, no obstante, a pesar de todo, prescindiendo de, en vez de, etc. 

La importancia de estas palabras clave es que nos ayudan a seguir con mayor 
facilidad el cuno del pensamiento. 

EJERCICIOS 

1.- Subraye la frase principal de cada uno de los párrafos siguientes: 

1.- "Hay un momento adecuado para ciertas experiencias evolutivas, y la irifancia es la 
época en que se aprende a cubrir el inmenso vado entre erperiencias internas y el mundo 
real. Los cuentos de hadas pueden parecer absurdos, fantásticos, perjudictaks y 
totabnente increibks para el adulto que se vio privado de esta fantasfa en su propia 
irifancia, o bien que ha reprimido estos recuerdos. Un adulto que no haya alcanzado una 
integración satisfactoria de los dos mundos de realidad e imaginación se alejará de estas 
historias. Pero un adulto que, en su propia vida es capaz de integrar el orden racional con 
la falta de lógica de su inconsciente será responsabk de la manera en que los cuentos 
ayudan al nfflo a conseguir esta integración. Para el nfflo, y para el adulto que, como 
Sócrates, sabe que hay un nilto en la parte más inteligente de nuestra persona, los cuentos 
revelan verdades acerca de la humanidad y de uno mismo ". 

(Bruno Bettelheim 
Psicoanálisis de los cuentos de hadas) 

ll. - "La evolución foe imposibk porque todos los seres vivos estaban dotados de un 
sistema de herencia -un sistema genético- que hace posibk cambios en la estructuraflsica 
de una generación a otra. El sistema genético no se comprendia en tiempos de Darwin, y, 
como resultado de esta ignorancia, se formularon muchas teorlas erróneas en nombre de 
la eugenesia. No existió ciencia alguna de la genética hasta el descubrimiento de Mende~ 
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en 1900, Y algunos de los adelantos más sorprendentes en genética han sido realizados 
únicamente a partir de 1950. Sabemos ahora que el desarrollo de la estructurajlsica de 
los tndtviduos está dirigido por un código genético, transmitido con modificaciones de los 
padres a sus hijos. Existe una analogia considerable en el código genético y los códigos 
perforados con que se alimentan los computadoras. El código genético transporta miles de 
millones de componentes unitarios, cuyas combinaciones dan /as "instrucciones" para su 
desarrollo. No existen dos códigos genéticos iguales salvo aquellos de los gemelos 
idhlticos, y de ahi que no haya tampoco dos personas iguales en su herencia excepto 
dichos gemelos. El desarrollo tiene lugar en un medio ambiente que es único para cada 
tndtviduo, ya que no msten nunca dos ambientes iguales. Incluso los gemelos idénticos 
nunca son enteramente iguales, sino que se difennckm en mayor o menor grado en 
muchas de sus caracterlstica.s. 

(FredericJ: Osbom 
El futuro de la herencia humana) 

2.- Eja:ciciOl de ~ón r'pida: debes leer 10 más rápidameote posible -sin emplear la 
tarjeta- Y reconocer en cada grupo lu tres palabras relacionada., de una u otra manera, con 
la que lo encabeza. 

DOMADOR 
Jardln, taza, camión, destreZIJ, teatro, gultmra, mochila, cantina, cortina, multeca, I4tigo, 
bisagra, moqueta, capricho, luz, quimera, astucia, reloj, barca, parque, hte"o 

BARCO 
libro, máquina, agua, guirnalda, estante, pipa, caviar, luz, fiambre, lentes, cubierta, 
pluma, mechero, Jinete, tela, galleta, abnuerzo, linterna, timón, ZlJpato 

TRÁFIco 
cátedra, mosca, arlequin, peatón, garbanzo, marco, sa~ libro, Invento, pomada, semáforo, 
vino, gorila, helicóptero, ganancia, compota, capitulo, asfalto, tigre, partitura, sallm, 
c6nyuge, hábito 
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LA.. VELOCIDAD SEGúN EL TIPO DE LECI'URA 

No. posible leer todo tipo de obru a la milmA velocidad. El lector debidameote 
&di.tracto aplic:.a a cada materia la *nica ~ idóml Y j~ .. lIÚiWlta de maDII'I 

~ntica a todo tipo de textoIj libe que cada materia lXÍp UD& manera determinada de 
trabajo y que todo depencId: 

a) de la inteDción con que .. lea, y 
b) de la maycr o lDII1CI' ccmplejidad del texto. 
Según la iDdole de 101 eacritol pocJ.mot dividir lu lecturu m trea ¡rupoa: 

a) Lectura de eaparcimiento: 
LeermlOI con gran rapidez y IOltura; 1610 buIcIIDOI eotreteDemOI \Dl rato. Dentro de 

este apartado podrian entrar lu nowlu polieiacas y lu de vaqueroe, 101 relatos de viaj .. Y 
101 libroa de humcr, las reviatu de infoImaci6n general. 
b) Lectura de indole cultural: 

Leeremos con moderaci6n; ni demasiado rápido ni cm excesiva lentitud. En este tipo 
de lectura se impone una valoraci6n critica y razonada del contenido y una adecuada 
asimilaci6n del mismo. Dentro de este apartado podrian entrar los ensayos en general, 
filos6ficos, sociol6gicos, de critica literaria, etc. También podrlan entrar las biografias. 
e) Lectura profesiooal o de estudio 

Aqui la velocidad será variable. El examen de una p4gina de un libro de texto puede 
llevamos más tiempo que 6 6 7 de un libro de esparcimiento. En la lectura de estudio tiene 
gran importancia el factor de mtmlorizaci6n, pues siempre nos veremos obligados a retener 
una serie de datos concretos. Tenemos que recordar que, en base a estas particularidades de 
la lectura de estudio, en ella son perfectamente válidas mucbaa de las cuestiones que en la 
lectum normal están consideradas como malos hábitos y defectos clarisimos, tales como las 
repeticiones textuales, el cambio de palabras, etc. Todo ello refuerza la fijación del recuerdo, 
pero reduce considerablemente la velocidad de lectura. 

EJERCICIOS 

1.- Ejercicio de lectura acelerada. Lea el siguiente texto una sola vez, verifique con un 
cronómetro el tiempo empleado y responda a las preguntas. 

La biblioteca tenia tres puertas que daban sobre una terraza de mármol. En el 
jardin las foentes repettan el comentario voluptuoso que parecen hacer, a todo 
pensamiento de amor, sus voces eternas juveniles. Al inclinarme sobre la balaustrada, yo 
sentt que el hálito de la primavera me subia al rostro. Aquel viejo jardln de mirto~ y 
laureles mostrábase bajo el s.ol poniente lleno de grada genttlica. En el fondo, caminando 
por los tortuosos senderos de un laberinto, las cinco hermanas aparecian con las faldas 
llenas de rosas, como en una fábula antigua. A lo lejos, surcado por numerosas velas 
latinas que pareclan de ámbar, ertendlase el mar Tirreno. Sobre la playa de dorada arena 
morlan mansas /as olas, y el son de los caracoles con que anunciaban los pescadores se 
arribada a la playa, Y el ronco canto del mar, parecfa acordarse con la fragancia de aquel 
jardin antiguo, donde las cinco hermanas so contaban sus suelJos juveniles, a la sombra de 
los rosáceos laureles. 



l' 
S. hablan IIntlldo ,n un ,ran banco ,di pI,tIra a compon" 1111 ramOl, Sob,., ,1 

hombro di MariIJ RoIQrlO ,.rtaba POlada una paloma, y", af/ll,1 cdndklo lUCilO yo halU 
ID gracia y ,1 ml,"rto d, una a¡'gorlD. Tocaban a jlllta UnaJ catrfptmIJI dt a/dtQ, y la 
tg¡',la " ,.,jllaba a /o ¡'jOl, ,n /o alto di una cobmtna wrdl, rod,tIdD di ciJIN"', SalID 
la JWOCIII6n, f/II' anduvo alndldo, di la tg¡',la, y dI,tmplanl, /al ImtJpnll In 1111 

anda" con 101 manto, bordado, f/II' brtllaban al lO~ y /o. rojo, pI1IfkmIl ptm'OfIIlalll 
f/II' Iban d,Itm", jlamlf1fJdo vtctorto,o, como trlIntfo. IItJJrgieo., ÚJI ctnco "'""QIfQI " 
a1'1'Odllltlron ,ob" la Y'ÑJa, Y jtJnltlP'On /QI mano, I¡'rw dt P'O,Q8. 

NUmero de palabru del texto: 283 
Tiempo de lectura 
Palabras por minuto 

2,· Resuelve CO!1'eCtameIlte tu .isuieote presuntu 

1) La casa descrita en la narración se halla situada 
a) en el campo 
b)en la falda de una montafta 

e) cerca del mar 

2, - La escena transcmre: 
a) a altas horas de la madrugada 
b) al medio dia 
e) durante el atardecer 

3.- La planta que evidentemente predomina en eljardtn es: 
a) el pino 
b) el laurel y el mirto 
e) el rosal 

4.- La estación en que se desarrolla la narración es: 
a) la primavera 
b) el otofto 
e) el verano 

5,- Cerca del lugar se encontraba: 
a) una posada 
b) una iglesia 
e) una casa de juego 

(RIlm6n d,1 Jlal¡'·1nc14n 
StmattJ di PrlmavIra) 

3. - Busca en el diccionario las siguientes palabras y después relee el texto 
Balaustrada 
Hálito 
Gentilica 



Alegoria 
Pendones 
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4.- Subraya la idea principal m 101 dos párrafos siguientes. Haga lo mjsmo coow pe.labru 
"clave" 

1. - "El dinero habla aumentado silenciosamente su poderlo en /as comunas italianas desde 
las Cruzadas. Lo primera Cruzada, la Cruzada por antonomasia, fue la obra de la /e 
cristiana y del esplritu de aventura de un mundo cabalkresco, algo grande y romántico, 
ajeno a la Ideo de lucro. Pero la historia es tortuosa y era el destino de este ejercito 
sellorial servir casi aclusivamente al resurgimiento mercantil de Europa: no se 
conservaron ni el Santo Sepulcro ni Constantinopla, pero se reiniciaron las rutas 
comerciaks con Oriente. Los Cruzadas promovieron el lujo y la riqueza y, con ellos, el 
ocio propicio a la meditación profana, el humanismo, la adml1'tJCl6n por /as ciudades de la 
antlgtledad ". 

(Ernesto Sábato 
Hombres y engranajes) 

11. - "TERROR AL CAOS. Los sistemas, como decfa Peguy, son sistemas de tranqulltdad, 
que amamos porque nos sentmnos sobre ellos. Es una/orma de vivir tranqrtllos, a cubierto 
de los peligros y asechanzas del Caos, de la oscurldod, del misterio, del más allá. Son 
bastiones contra la angustia que se levantan apenas asomamos un poco la cabeza a esa 
tierra pavorosa. Nos refugiamos en los Sistemas, en /as ¡gkslos, en los Partidos, en /as 
Ortodoxias, como chicos en las ¡oídos de la madre. Son, en suma, manifeskIciones de la 
cobardfa ". 

(Ernesto Sábato 
Heterodoxia) 
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LA TtCNICA SKIMMING O "LECI1.JRA DE SALTEO 

El skimming es la más rápida de todas lu técaicu de lecturu: ceo él podemoe 
alcanzar un ritmo de lectura de a¡mxjmade,mente 2000 palatns poc minuto. La paIatn 
skimmfng expresa en el inglés la acción de quitar la nata a la 1ecbe. Referida a la lectura, esta 
palabra significa sacar lo más importante de un escrito, lo esencial. 

El skimming es lO 'Ieocia una técnica de lectura extIemadamente .lectiva de la cual 
sacarán un mayor provecho las penooas de máa amplia y IÓlida bmaciÓD cultural. 

TIPOS DE SKIMMING 

Podemoi distinguir doe tipoI de sklmmlng: 
a) salteo para buscar un dato coocreto 
b) salteo para obtener una visión geoera1 del escrito 

A) SALTEO PARA BUSCAR UN DATO CONCRETO 

El modo ~ adecuado de llevar a la ¡rictica esta técnica es elliguieote: 
- Determinar ero claridad qué es lo que buacamoe. Antes de iniciar la lectura 

debemos definir COD exactitud Y ¡ncisión el objeto de nuestra búsqueda, si DO perdelemos el 
tiempo. 

- Planificar adecuadamente la lectura. Es indispensable evitar el desoo:Ien y la 
dispersión. Centrarnos en el indice de la obra antes de empezar la lectura es lo mAs 
recomendable: titulos y subtttulos nos pueden proporcionar indicaciones más o menos 
¡ncisaa sobre los lugares del libro donde podemos encontrar el dato buscado. 

- La mirada rec::orreJá el texto a gran velocidad. NuestroI ojos deberán resbalar sobre 
la página ero las JDell(R8 fijaciones posibles y sin regresiones. 

- No es aconsejable recorrer desordenadamente la página. Debemos mover los ojos 
con ritmo y con una dirección prefijada. Cuando las lineas sean estrechas, podemos practicar 
la )Jamada lectura vertical. Con ella podremos revisar el texto descendiendo verticalmente 
sin necesidad de realizar una lectura horizontal. Este tipo de lectura proporciona una 
increible rapidez. 

- Miraremos un poco encima de las lineas. Efectuaremos con la vista movimientos de 
zigzag e iremos descendiendo asi en la página: empezando por el extremo izquierdo Y 
terminando en el extnmo derecho. As! abarcaremos de Wl solo golpe de vista buena parte 
del texto. Recorrer la página con un movimiento de zigzag de nuestros ojos es la mejor 
manera de no pasar por alto ningún detalle de verdadera importancia. Ahora bien: pata 
realizar este tipo de lectura deberemos aprovechar al máximo la amplitud de nuestro campo 
visual, pero esta vez en \Dl sentido fundamentalmente horizontal: al mirar una palabra 
debemos abarcar también las que se encuentran a los lados de ésta. Tampoco debemos 
olvidar aqui el leer siempre con la vista bacia la parte superior de las lineas. 

- Hay que evitar distraerse a toda costa. Incluso aquellas ideas que eventualmente 
pueden llegar a "subyugarnos" durante el curso de nuestra lectura deben ser dejadas a un 
lado. 
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- Mantenemos serenos y relajados. En toda búsqueda apresurada suelen producirae 
nerviosismo e impaciencia. 

B) SALTEO PARA OBTENER UNA VISIÓN GENERAL DEL ESCRITO 

Para realizar con un óptimo rendimiento este tipo de lectura debemos proceder de la 
manera siguiente: 

- Ante todo examinaremos con detalle el titulo de la obra. Lo mismo baremos con el 
indioo de la misma. Obtendremos ui una primera información, esquemática, resumida, de lo 
que el autor quiere transmitimos a mAs de una visión panorémica de la estructura de la obra, 
de su arquitectura. 

- Desecharemos la escrupulosidad excesiva, la maniÁtica minuciosidad. Se trata de 
hacernos una idea global, general, del escrito, no de recopilar detalles. 

- Una vez descubierta la esencia de un pérrafo debemos puar inmediatamente al 
siguiente sin ningún tipo de remordimientos. 

- Tener en cuenta los pálTafos de "transición" es siempre de capital imporlaocia. 
Carecen de frase principal (y por tanto de idea central). 

- Los esquemas y los gráficos, etc., nos pueden ser de gran utilidad en este tipo de 
lectura. Un dibujo puede ser más explicito que mil palabras. Debemos aprowcharloe. 

En una u otra modalidad del skimming, lo importante es que ellect<X' no se abandona 
al azar; ya antes de empezar la lectura sabe lo que quiere encontrar y sabe cómo eocootrarlo. 

EJERCICIOS 

1.- Lea lo más rápidamente posible el texto, tratando de captar los siguientes datos: 
a) Porcentaje de habitantes de Lulliani que vivia en granjas 
b) índice de natalidad de la población 
c) Promedio de hijos vivos en las parejas con instrucción primaria o estudios 

supenores 

En Palcistán, un proyecto de investigación médica, iniciado en 1961, proporcionó 
información sobre el número de niflos vivos por cada pareja, clasificadas según la 
educación de ingreses. El estudio fue realizado en Lulliani, una pequefla localidad en la 
provincia de Lahore, en Palcistán occidental. Acababa de establecerse un centro sanitario 
gubernamental, pero los hábitos de las personas no hablan cambiado hasta el momento de 
un modo apreciable. De las 1500 personas de Lulliani el 33 por 100 vivia en granjas y el 
resto eran pequef'los artesanos, obreros, tenderos, y unos pocos, el 4 por 100, personal del 
estado. El 15 por cien de /as personas sabtan leer, y el 12 por 100 hablan rectbido una 
educación primaria o superior. 

Los indices de natalidad estaban situados entre el 48 y el 50 por 100 de la 
población, durante el perlodo del estudio. El número de hijos vivos por familia variaba 
ampliamente según los ingresos y la educación. Las parejas adscritas al grupo más 
elevado, de los cinco establecidos según los ingresos, tenlan un promedio de 3,23 niflos 
vivos mientras las parejas en el grupo de ingresos más bajos, tenlan un promedio de 2,75 
niflos vivos. 
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El promlt/to di htJOI ni'" ~" QllQlfabctol ,m di ',9, ",lnltrQ8 qu, ,1 prom«llo 
ptmJ Ia.r ptJrIjaI con U1JQ educación prlmetrla o SUPlrlo, ,m d, 3,4. En", af/ll'lltu ptJrIjaI 
qu, ,ran lota"""''' anallabcttll " prom«llo di hiJOI vIYoI ,m di 1,9, ni " grtIpo di ,.,,,m,,,tú bqJQ8, camptll"Qtlo con 3,0.",1 CQ80 dll grupo dllrrgrIlOIlllplrloru. 

(PNdIrlck O,bo", 
ElfUturo de ID h,,,,,da Itumantl) 

2.- Ejercicio pila a¡pI;,.r la viata: Repita variu 'WCII la lectura ID bma bcrizootaJ 
aumentando cada va IU wJocidad. 

El 110mb,., 11 1nuc6 
mirt1dt1 y Ia.r halló 
utumos d, sus brazos. 
qu, utiliza, la vista 
a bltmdtr los brazos m 
memos ,nguanklt:/as contra 
durant, cmco mlmltos con 
este modo logró que el 
superficie de su cuerpo 
que dejara d, tiritar. 
manos. Tenia la fmpresiÓ1l 
peso muerto al final de 
querla localizar ,sa 
comenzó a invadirle ,1 
miedo sordo y tenebroso. 
cayó en la cuenta de que 
perder unos cuantos dedos 
que ahora constitula un 
el que llevaba todas las 
produjo pánico; se volvió y 
cauce helado del arroyo, 
casi invisible. El perro 
misma altura que él. 
propósito ni fin, con un 
anterionnente en su vida. 
entre la niew comenzó a 
las riberas del arroyo, 
/os álamos desnudos, el cielo ... 
mejor. fa no tiritaba. 
segula corriendo /os pi" 
hasta, quizá, si corriera 
llegar al campamento. 
varios dedos de las manos 
cara, pero sus compalleros 
y salvarlan el resto. 

.manol con ID 
colgando ti. 101 
lA par,cló mraIto """ 
ptmJ nlcontrarla.r. Volvió 
,1 aire golpeándoll las 
101 COllados. Los agitó 
vlokncID musitoda, y di 
cmmlm lanzara a la 
ID sangre sujlcim" para 
P,ro segula m sentir /tu 
d, qu, le colgaban como 
los brazos, pero cuando 
Impnsitm, 110 la mcontraba. 
miedo a la mum" un 
El temor s, agudizó cuando 
ya no se trataba de 
de /as manos o /os pies, 
aIII1Ito de vida o mu,rt, en 
de perder. La idea le 
,chó a correr sobre el 
siguiendo la vieja nlta ya 
trotaba a su lado, a la 
Corrió ciegamente sin 
miedo que no habla sentido 
Mientras corrla desolado 
ver /tu cosas de nuevo: 
los depósitos de ramas, 
Correr le hizo sentirse 
Era posible que si 
se le descongelaran y 
lo suficiente, podrla 
Indudablemente perderla 
y los pies y parte de la 
se encargarian de cuidarle 

(Jack London, Elfuego de la hoguera) 



3. - En el siguiente pasaje: 
l.- Sf&le: a) la idea central~ b) 1 .. .4JAbru "Ieftal" explicaDdo adem",. qué tipo pertmece 
cada una de ellu. 
n.- Conatituido el puaje por 4 párrafoI, explique la ftmci6n de cada UDO de e1loI 
(ejemplificativos. digreaivos, etc.). siguiendo el dewrollo de la idea central. trav61 de 101 
uuamos. 
m. -Sintetice con IUI propiaa palabras la eaeocia del pasaje. 

ÚJ pslcologla, la ciencla]l el hombre 

ÚJ pllcologla clenttflca educa a la plicologla pública; i"'orma JI enriquece la 
imagen del hombre qu. todos compartimos JI qu. gula parte tan constdeMbt. • nuestra 
conducta diaria,' modifica la Imagen pública que SI da por CotUtlbtda en nuestra 
ItteMtuM, en nuestras escuelas, en nuestros teatros, en el arte JI la música, en la religión JI 
el gobierno. Se ha dicho que si la naturakza humQ1lQ Ikga a cambiar alguna vez SIra 
porque aprendamos a vemos a nosotros mismos de una manera nueva. Nuestro 
sentimiento del bien JI el ma~ nuestro sentido de lo que es cómico JI de lo que es trágico JI 
nuestro juicio de lo que es perecedero JI de lo que sobrevlvlrd son formados JI reformados 
por la pslcologfa que calladamente asumimos. 

C ' ,11rese, por ejemplo, la sombra que nuestra psicologia impliclta arroja sobre 
nuestra c... .A:ión del poder; esto es, de cómo se controla la conducla humQ1lQ ]1 se 
gobiema al nombre. En cada época, las normas según las cuales se escriben JI se hacen 
cumplir las leyes, se fijan los objetivos, se cumplen o se quebrantan las promesas, se 
juzgan las acciones y se otorgan recompensas, se derivan de un consenso lato sob", la 
vida humQ1lQ, sobre la distancia que separa a lo que humanamente deseable de lo que es 
humanamente posible. Cdmblese la imagen que tiene un hombre de si mismo JI se habrd 
provocado una sacudida que se transmitird a los cimientos de la sociedad en la que vive. 
Quienes ocupan las posiciones de poder tienen una especial susceptibilidad ante los 
temblores que se producen en la estructura que los sostiene. No permltlrdn sin protestar 
que se desplace al hombre del centro del universo o que se mantenga que el hombre 
evoluciona a partir del mono. Y su protesta puede ser apasionada JI despiadada. 

La medida en que el sistema politico de un pais puede afectar a la clase de 
psicologia que en él se practica es elocuente testimonio de la inversión que nuestros 
gobernantes realizan en nuestra imagen pública de la naturaleza humana. Durante la 
Segunda Gue"a mundial los psic61ogos de los estados Unidos estaban ate"ados de que 
sus colegas en Alemania forzaran la psicologia para hacerle apoyar las fantdstlcas 
afirmaciones nazis de superioridad racial. La historia de la psicologia rusa también 
ejemplifica este peligro. Al principio, los dirigentes de la revolución tardaron en 
reconocer la importancia de la psicologia; pero hacia 1923 estaba ya claro que si la 
psicologia rusa querla sobrevivir tendrla que basar sus teorlas en una filosofo 
materialista. En consecuencia, durante un breve periodo la imagen oficial del hombre 
soviético era la de un robotflslológtco. Cuando un gobierno decide imponer sus opiniones 
preconcebidas, la ciencia - que nunca resultafdcil- puede tomarse virtualmente imposible. 
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P,ro ID p' apl1lOl ","",a no '011 It.u ",,,r'tICCk»N, dlNC*" ... ".. la plicologltl )1 

"pl'mo, ,trio la trI/IIIlPICIa IrtdI"CItI fII' la pllco/Dpl JIfIIdI Ij,m, al Iftodl,/lcar poco 
a poco It.u optrrkmf, fII' todo Itomb" 11"" di .1 IfttmlO Y di IV pr6JIrIIo (. .. ) 

(tJfo,.,. A. Mili., 
Irttrotlllccl6tt a la P,lcolorla) 



LAS DIVERSAS MATERIAS DE LECTURA 

LECTURA DE PERIÓDICOS 

l.a lectura de UD peri6dico -coaa que mAs o mlDOl hacemos todoIlos dial· debemoe 
realizarla con eaplritu pragmatico: ir directamente Y sin rodeos a aquello que nos interesa •• 
lo estric1amente fundamental en cada una de sus colllmnu, para "devorarlo" en el menor 
"pICio de tiempo poaible. Un peri6dico puede leerse con provecho en poco máa de UD cuarto 
de hora. Todo consiste en que leamos capacel de proceder de la manera siguiente: 

• Fijarem.ol con claridad y precisión nuestro objetivo. Una mirada ripida a loa 
encabezados nos permitim identificar aquellos articulo. que DOS interesen. 

• luzpdo como intereaante lDl articulo, se impone aplicar la técnica del sktmming de 
viai6n general. Su empleo nos garantiza una visión global rapida del articulo con la cual 
precisaremos basta qué punto fue acertada o no nuestra valoración primera del mismo, en 
base a su titulo. 

- Loa redactores suelen tener como norma relatar 10 esencial de la historia en el 
primer pé.n'afo; al centl'O colocan los de1alles aclaratorios, 108 ejemplos yanécdotas y, en el 
último párrafo, nos aparece la conclusión final de todo lo anteriormente explicado. Leeremos 
únicamente el primer párrafo, el segundo y el último; una simple ojeada bastará para el resto. 
Por el contrario, cuando el articulo nos interese, leeremos con más detenimiento, una vez 
realizada la lectura previa de visión general. 

LECTURA DE REVISTAS 

También aqui es recomendable una lectura rápida, de reconocimiento, siguiendo las 
normas del sktmml1lg de visión generaL para inmediatamente realizar una lectura más 
intensa de aquellos pesajes que posean verdadero interes para nosotros. 

Las revistas se dividen en revistas de carácter general y revistas técnicas y 
especializadas. No hace falta advertir que para leer estas últimas con un buen 
aprovechamiento será indispensable el perfecto dominio del vocabulario técnico en ellas 
empleado. 

LECTURA DE LmROS 

El titulo. Es de suma importancia reflexiolW detenidamente sobre el titulo antes de 
iniciar la lectura. Cuando el titulo de un libro ha sido acertadamente escogido por el autor, 
viene a ser como la quinta esencia de su pensamiento, la apretada síntesis y el más preciso 
resmnen. Profundizar en el sentido que se oculta tras las palabras del titulo, posibilita el que 
conectemos directamente con el tema ftmdamental. 

El indice. La consulta detenida del indice con confumará en nuestras previsiones, nos 
demostrará si esa idea primera, general, que n08 hicimos de la obra es acertada o no. Pero 
ademAs nos darA l.Ul8 idea sobre la estructura y organización general del escrito. 

Introducción. En ella el autor nos hablara de los diversos aspectos tratados en su 
libro, de los problemas básicos abordados y sus posibles soluciones, de las tesis que sostiene 
y del plan adoptado para exponerlas y desArrollarlas; asimismo nos hablará de los problemas 
que tuvo que resolver para la realización de su libro, etc. Una vez terminada su lectura 
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conoceremos un poco mAs a fondo el contenido ~llibro y!lOl acri IMI taeilleer buae.ando 
las ideas fundamentales de la obra. 

Los cap/tu los. Para la lectura de 1011 distintos capítulos debemos emplear la técnica 
de la doble lectura (leer el principio y el final del rengl6n)~ UDa lectura previa., seueral, y una 
segunda lectura mál lenta, deteniéndoae en aquello. paaajOl verdaderamente 
trascendentales. 

Ilustraciones. Es importante prestar atenci6n especial a laa gráfica8 e ilustraciones, 
pues por su carácter sintético, generaJ.mcnte, pueden completar y ampliar nuoatra 
comprensión del texto. 

Notas al pie de página. Muchal veces podemos dejarl .. I un lado; pero conviene 
siempre leerlas al menos una vez. NOI podemos eDCOIltrIr C<X1 notas que .mquezcan 
extraordWariamente el texto y que noa aclaral alaÚD puuto de importancia del mismo. 

EJERCICIOS 

1.- Ejercicio de comprensión rápida. Lea 10 más rápidamente poeible y recoDOZ(:8 en cada 
grupo las tres palabras relacionadas con la que sirve de enealwamiento. 

FUEGO 
naranja. plumero, loco, planeta, caballo, galeó", cocina, pomada, campa/la, gorila, salón, 
semáforo, humo, privado, reyerta, lena, túnica, página, alfabeto, partitura, luna. 

POETA 
jabón jubón, joven, azulejo, ca/cetin, arquitecto, moza, misa, musa, guante, aguante, 
magnate, agujero, maestro, libro pelJcula, metro, silla Sevilla, parrilla, hornilla, 
aspiración, aspirador, inspiración. 

HAMBRE 
sillón. cajón, cinturón, linimento, alimento, pincel, pa.ste~ vapor, humor, calor, encuentro, 
familia. afable, baúl, famélico. ganar, manual, tonnenta, orquesta, pakstra, mastana, 
templo. estrella, estrechez. 

CANTANTE 
lámpara, barullo, murmullo, mura/la. ópera, delftn. casco. atril tijera, repostera, vestido, 
capitán, bosque. cucharilla. jabali. melodia. crista/' revista. pintor. alacrán, re/ojerla. 

2.- Escoja un libro que sea de su agrado o, en su detecto, W1 articulo de revista de amplitud 
considerable y ponga en práctica la técnica del skimming de reconocimiento, con el objeto 
de hacerse con una idea general de su contenido en el periodo de tiempo más breve posible. 
Para un óptimo rendimiento, tenga en cuenta la., normas siguientes: 

1. - Examine con detalle el titulo y el índice 
2.- Deseche la escrupulosidad excesiva y ponga en práctica la técnica de lectura 

inteligente del párrafo: 
-cén~e en la bU$queda de la idea principru 
-las tra&ea liaCundariaa deben ser dejadas a un lado 



3.- Una vez descubierta la idea eseucinl de Wl pá.1Tafo pase iruuediatamente al 
iigüiente sin uiugUn tipo de remordimientos. 

4.- Teuga eu cueuU\ que lOii párrafos ue tmnsici6n carecen de ñ'alie principal y pueden 
por tauto leerse muy mpido. 

3.- Lea lo Ulil~ rapidamente poaible el texto, tratando de captar 108 datos siguientes: 
a) ¿En qué ~oll)Üste la originalidaJ de la publicidad radiofónica? 
b) ¿qué cantidad de trausisto~ fueron importados eu 1969 a Eltados Vlúdos'? 
e) ¿Cul\nta:l cnusoraa de gran potencia posee Estados UlÚd0l\7 

La p"blicidad radiofónica ofrecl la originalidad de ser el único medio important, 
que se dirig,. a otro sentido qut tI de la vista. Jo qut no es, tvidentemtntt. ti caso de la 
publicidad televisada. 

Es interesante dar aqui algunas cifras que hagan resaltar la importancia de la 
radlu J' la teltvlsió" en Estados Unidos. Existen en este país. alrededor de ]30 mtllones ele 
aparatos receptores de radio; la fabricación de receptores portátiles ha pasado de cuatro 
millones en 1957 a 10 millones en 1969 (ese mismo afio fueron importados 30 millones de 
transistores. la mayorla procedente del Japén). Más de 62 millones de aparatos de 
televisión estlm en servido. y se calcula que el 99.5 por 100 de los hogares posee uno o 
\'arios receptores. 

Alrededor de 400 emisoras de radio de pequefla potencia y de 500 de gran potencia 
está" repartidas por todo e/territorio, conectadas a cuatro cadenas radiofónicas. 



EL LIBRO Y LA BIBLIaI'ECA. 

PARTES DEL LIBRO 

La palabra libro • deriva de1latin Liber-libri que ';1I,;ftca ~ de mucha. hoju 
de papel, vitela, etc. ordinariamIate impnIu, que • bID COIido o lIICUIdImado junta COIl 

culU:taa de pape~ c:artóD, perpm;no y otra piel, Y que bmao. \Dl wlumm"l. 
El ccmocer 1& utructura de1libro DOI ayudará a la búaqueda dpida de la iDformación 

que neceaitemol. La putea del libro Icm 1aa aiguieDtea: 
1.- Carátula o cubierta: 

Ea el forro del h'bro, ~ de cartón o piel, dcade • impime el tttulo de 1& 
obn, el nombre de1autor y la editcrial. 
2.-Lcmo: 

Se eocueotra en la parte con1raria al lugar donde le abn el libro. En .1 • rePtran 
101 datos de la carátula. En caso de pertenec« a Ul'a colección o estar ccmtituido por varioI 
UlmoI, se anota el número o 101 DÚID.erOI correapondientea. Una de Iu fuociODll del lomo ea 
el aseguramiento del conjunto de las hojas; la otra es su flcil loca1j7Jlci6n en \Dl libnro o 
estante. 
3.- Hoja o págiM de guarda: 

Después de la carátula encontramos una o dos hojas genera1meote en blanco que 
protegen las págiIl8S anteri<es. En ocasiones se utiliza papel más grueso. 
4. - Anteportada o portadilla: 

Se escriben las generalidades del libro o sólo su titulo 
5.- Portada o página del titulo: 

Contiene los datos a partir de los que se elabora la ficÍlli .... :.bliográfica (que 
explicaremos más adelante): nombre completo del autor o atitor~3, llh:¡!.:<S y subtitulos. 
Nombre de la casa editora, el lugar y la fecha de impresión. 
6.- Pie de imprenta: 

En el anverso de la portada, parte inferior, se anota el nombre -o . :'! ca5a editora que 
publica la obra, el lugar de la edición y la fecha; en su caso se da cr~Jit( , al traductor u 
caricaturista. Además contiene los derechos de autor indicados con el sigIlO (e). 
7.- Prólogo: 

Una de sus funciones es dar a conocer el autor y su obra. Generalmente lo elabora UD 

especialista en la materia. Otra función es la exposición del autor para escribir su libro y la 
explicación de los propósitos y utilidad del trabajo. En lugar de o además del prólogo puede 
aparecer una presentación o advertencia del autor. 
8.- Presentación: 

Se utiliza para interesar al lector y plantear el objetivo y los propósitos del libro 
9. - Advertencia 

Se hacen aclaraciones sobre el trabajo que se expone 
10.- índice: 

Se coostituye por el listado de capitulas y SUbcapitul08, la introducción, los apéndices 
y la indicación de la página donde inicia cada uno de ellos. 

1 Boech G. Carlos. La técQica de la inmtipción dnrumrptaI ImptdJta UoivmitIria. UNAM. Mé .• 1959. pp 69 
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11.· Introduoai6n: 
Oewrolla una viIióD piD(riDUca dala obra en UD tcDo impenooal, expoIitiYO Y 

objetivo. 
12. - Cuerpo dala obra: 

Coatieal el taxto mimo del Ubro. ~ .. deunolla ID oapttulol, ID 101 
que el AUtor debe OCGIidtrv 111 deftDicioDeI O 00DCIpt0I que utiU,.", el DWOO O OODdioical 
biatOricu del tema 1ItUdiado, lDteaIdeDtea U oripD Y ewluciOn del tema. 
13.- loado de la obra O ocoolUlicaM 

Se prIIII1ta la teaiJ que .. IOItieoe, el meaaaj. que .. o&eae. 111 oaac1uaionII 
penonaleI a que ha llepdo el autor. Puede dearro11ane dentro del texto o al 8Da1 por 
MpIl'Ido. 
14.- AJ*ldiCII Y IMXOI 

Ohcc UDI viIiOn ocmpl."..,ria del t.Da tratado. Pueden .. eItudioI bnveI o 
mat.ia1eI piftcOI. 
U.- Bibliografta: 

Ea el listado de obru COIlIUltadu al ordeo. alfabético. A wcee le ¡nlda por 
HCCiooea: obras geunles, obras especializadas, por capttulOl, etc. 
16.- Colofón: 

Da fe del término de la ohm Y del personal que intervino en la edición. SeIIala el 
llÍJmeJ'O de ejemplares. Se ubica en la última pégina. 
17. - Contraportada: 

Es el forro trasero del libro, en él se puede eocontrar parte de la biografta del autor, 
las coodiciones en que se encontraba el lugar en el que se escribió la obra, o bien, otras obras 
de la misma colecciÓD o del mismo autOl'. 
18.- Otros indices: 

De acuerdo a las propias caracteristicas de la obra se pueden elaborar diferentes tipos 
de tndice. Su ubicación tratará de oftecec las mejores posibilidades para el m.aoejo del lector. 

El tndice de contenido deberá eooootrarae ~a del pólogo y antes de la 
introducción. Loe otros jndices se ubicarán ~. de la blbliografta. 
índice de láminas: Lista de pies de grabado que identifica las iluItraciones y pégina donde 
figuran 
índice onomástico y geogré.fico o de n.ombra: Lista en orden alfabético de los nombra 
mencionados en la obra con la pégina en que aparecen. 
índice alfabético de materias: contiene la nl.llDelBciÓD de los principales temas, conceptos o 
aspectos en la obra, en orden alfabético. Sellala la pégina donde se encuentran. 

MANEJO DE LIBROS 

La mejor forma de manejar 101 libros es primeramente establecer qué es lo que 
buscas ellos . 

. i lo que buscas es entretenimiento, tendrás que buscar hbros (novelas o cuentos) que 
te distraigan de la realidad Y no libros clenUficos. 

Si tu interés es buscar informaci6n sobre temas especificos, deberás recopilar datos 
que te ayuden a COIl8truir el tema investigado. 

Busca en una lnblioteca 2 ó 3 libros Y tómal08 del estante. Busca el lugar más 
adecuado y las mejores condiciones posibles para coocentrarse en la lectma. 
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TieDIl tru librol8llla meta, localiza el1ndi~ de contenido de cada uno de ellos (lo 
eocontrarál delpuel del prólogo o en.eesuida de la bibliografia). Loe iDdicel repreeentan loa 
.. quemas que 10. autores utilizan para delarrollar su trabajo. Selecciona 101 capitulOl, 
lubcapitulOI o partes que satisfagan tu búlqueda. Anota las P'gina. en que se locaHzan pera 
que posteriormente puedas darles lectura. 

Lee el prólogo y la introducción (recuerda poner atención a la parte IUperWr de las 
palabras); generalmente son breves y te orientan para la mejor comprensión de las obras, al 
proporcionarte las ideas generales que se desarrollan en el contenido. Tu lectura debe ser de 
comprensión. 

Lo más importante es leer con sentido y encontrar el significado para Iosrar c:onocer, 
opinar, aprobar, rechazar, completar, disfrutar o aplicar, según sea el caao, la información 
que ofrece el libro. 

TIPO DE LffiROS 

En tu materia de Metodologia de la Lectura observarás los diferentes tipos de libros, 
sin embargo, aqui te damos uu panorama general de los libros que puedes encontrar en tu 
biblioteca, o en una libreria. 

Los libros podemos clasificarlos en 2 tipos : 
a) Libros expositivos 
b) Libros imaginativos 

Los libros expositivos son aquellos que presentan llll contenido cientifico, técnico, 
tTIosofico, etc ., en un sentido teórico, es decir, de exposición de la m.ateria tratada. 

A su vez los libros expositivos pueden sulxlividirse en: 
1.· Cientitlcos o de interpretación cietl1itlca: 

Son aquellos que explican la materia con una serie de tecnicismos; por lo tanto, están 
escrito:; para especialistas en la materia. Un libro de medicina es uu ejemplo de este tipo de 
obras . 
1. - Di(l'lcticos : 

A diferencia de los anteriores, están escritos para un público menos especializado y 
que, sin embargo está estudiando la m.,teria . Son obra<; en las que ademas de tener 
tecmclsmos, e:HOs se explic,'l.tl mnpliameme para que lo~ estudiantes comprendan cada una 
de la::; p,me::; que imegran el contenido. En esIos libro,;; existell ejercicio::; y en la mayoría de 
la.~ c>C;1si011es;,e presentan la:; re5puc:;ta5 a 105 lllÍS1ll05 para que el estudiante compruebe los 
resultados obtenidos en la re:iliz,'1cion de ellos. 
3.- De divulgacioll : 

Se e5cliOen para d publiclJ en gc w.:ra 1 y por lo regular se dejan a un lado los 
tecnicislllos . Estas obras pueden presentarse como novelas cientiíicas que, en caso de existir 
algún tecnicismo, explica casi cada palabra en el contexto de la misma. ') bien, presenta al 
rUlaI un glosario de tennÍnos utilizados en la misma. 

Los libros imaginativos son los libros de ficción que pueden ! ,, ':" ';''' UISe en torma 
narrativa (novela o cuento), dramAtica (obras de teatro), cómica u t f ú '- ~ .• L. ü bien aquellos 
qW!! pre~etiliUl U1iA Slene de ohms lirica.s (,pOeSias). 
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Depeodiendo del objetivo que .. inteate alcanzar eo la lectura de UD h'bro, IR 
necesario buacar UD libro cieDUftco O imag;nativo. 

LA BIBLIOTECA 

La biblioteca ha sido CODIiderado ¡xx' mudloI como el lugar ccmde .. auardan o 
almaCW1an libros, Iin embarso, IU ftmciÓD va mU .n.. 

Una biblioteca poNe UD buen número de libros, 101 ordIaa, loe cluifica Y catalop de 
acuerdo a UD .iItema determinado, 101 COIlJerv& Y lea da mantenimiento, 

La biblioteca 11 UD lugar que proporciooa iDfcrmaciÓD allectcr O iDwItipdor. E. el 
litio doDde puedea eDCODtrar iDfcrmaciÓD acerca de la bumanidad, de laa difenateI culturu 
o civilizacionet que han confunnado nuestra hiJta:ia deIde la más remota ~ Wta 
nuestrOl tiempoe. 

La mayorta de laa ciudades, pueblOl y eacuelaa tilDlll bibliotecu que, ¡xx' modeItu 
que sean, permiten a 101 usuariOl obtener 101 conocimientos y la informaciÓD neceaaria para 
cada uno. 

La biblioteca, por lo tanto, DO es UD ligar inerte, sino UD ámbito vivo donde se 
conservan, ordenan, clasifican y se ponen en circulación 108 libros, al servicio de la 
comunidad. 

TIPOS DE BIBLIOTECA 

Las bibliotecas se clasifican en públicas y privadas. 
1. - Biblioteca pública: 

A ella tienen acceso gratuito todas las personas que requieran de sus servicios, sin 
importar su edad o condición social. Estas bibliotecas por 10 general pertenecen al Estado. 
2.- Biblioteca privada: 

El propietario puede ser una persona o una institución. Por 10 general dan aervicio 
únicamente a las personas a quienes los duefios deseen dar acceso o a 101 trabajadores de la 
empresa. 

Ambas bibliotecas pueden ser generales o especializadas: 
a) Son generales si su material bibliográfico pertenece a los diferentes ambitos del saber 
humaDO 

b) Son especializadas cuando tienen un acervo especifico de alguna de las ramas del 
conocimiento. A este tipo de bibliotecas pertenecen dos clases particulares: 

i) La biblioteca infantil: En ella se ensefta a un nido a conocer y cuidar los libros, 
además de fomentar su afici6n por la lectura. Su acervo bibliográfico pertenece a la literatura 
infantil. 

ü) La biblioteca escolar o académica: Estas resultan ser de un apoyo imprescindible 
para 108 alwnn08 de las instituciones educativas donde se ubican, ya que contienen los libros 
que permiten al estudiante adquirir y ampliar los conocimientos en las disciplinas de los 
programas correspondientes a cada nivel académico. 

Las bibliotecas tanto públicas como privadas pueden ser de estantena abierta o 
estanteria cerrada: 

a) Son de estanteria abierta cuando nosotros mismos podemos tomar el libro que nos 
interesa del estante y podemos llevarlo a la mesa de la biblioteca 
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b) Son de e8tanterta cerrada aquellaa que exigen presentar la ficha o clasificación del 
libro en un módulo en el cual, los trabajadores de la biblioteca buscan el libro y te lo 
entregan. 

En cualquiera de los casos es importante saber la materia, el autor o el nombre de la 
obra que se esta buscando para no perder tiempo en la búsqueda. 

ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

El material recopilado en las bibliotecas se claaifica para mayor facilidad en su 
búsqueda. 

Hay diferentes sistemas de cluificación, pero 101 más usados son tres: 
1.- Clasificación de la Biblioteca del Coogreso de Waahingtoo, RCOIlOCida por las siglas L. 
C. (Library ofCongress). 

Consiste en asignar una letra o letras del alfabeto a las diferentes ramas del 
conocimiento hmnano. Se emplean 21 letras mayósculas como sigue: 
A Obras generales 
B Filosofia, Psicologia, Religión 
C Ciencias auxiliares de la Historia 
D ffi~oriag~ 

E ffistoria de América y Estados Unidos 
F Hi~oria de México y Latinoamérica 
G Geografia Y deportes 
H Ciencias sociales 
J Ciencia politica 
K Derecho 
L Educación 
M Música 
N Bellas artes 
P Lingüistica Y literatura 
Q Ciencias puras 
R Medicina 
S Agricultura 
T Tecnologia 
U Ciencia Militar 
V Ciencia Naval 
Z Bibliografia y bibliotecologia 

Las letras faltantes no han sido empleadas ~ la fecha Y se mantienen como 
reserva para futuras clasificaciones. 

Este sistema es alfanumérico, porque utiliza combinaciones de letras y números para 
seflalar con mayor precisión otros temas. Por ejemplo la letra Q se refiere a cieneias puras; 
ésta se combina con otras letras y se puede obtener: 
QA Matemáticas, 
QB Astronomia, 
QC Física, .... 
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Por lo tanto, al buscar UD libro sobre ·Filica será necesario ir huta donde se 
encuentran las letras QC y el número de clasificaci6n que tenga el libro que nos ca:npete 

2. - Clasificación decimal de Me1vin Dewey o claaificaci6n de Dewey: 
Asigna únicamente números a las disciplinas Y las clasifica en 10 grupos: 

000 Obras generales 
100 Filosofia 
200 Religión 
300 Ciencias Socialea 
400 Filologia 
500 Cienciu Puro 
600 Cienciu aplicadas 
700 Bellu Arte. 
800 Literatura 
900 Histma 

También esta clasificación ~ subdivide, por ejemplo: 
500 Cienciu puru 
510 Matemáticas 
520 AItrooomia 
530 Filica ..... . 

3.- Clasificaci6n Decimal Uniwna1 (CDU) 
Emplea una cifra al clasificar las ramas delaaber 

O Obras geoaa1ea 
1 FilOlOfta 
2 Religi6n 
3 Ciencias Sociales 
4 LingOistica 
5 Ciencias Puras 
6 Ciencias aplicadas 
7 Arte y recreaci6n. Bellas Artes 
8 Literatura 
9 Geografla e Historia 

FICHEROS DE BIBLIOTECA 

Las fichas que se ofrecen en los ficheros de biblioteca son similares a las fichas 
bibliográficas (que se verán posteriormente), sin embargo es necesario observarlu para notar 
cuáles son los datos que tienen éstas y que no ofrecen las fichas bibliográficas oomunes. 

Las fichas de biblioteca contienen los siguientes datos: Clasificaci6n o signatura 
tipográfica, materia, autor, titulo, número de edición, lugar de edición, editorial, fecha de 
edición, paginación y número internacional, tal como se observa a continuación: 



Ejemplo: 

F1227 
037 

MÉXICO-lUSTORIA 

1986 OARCÍA. CANTÚ OASTÓN 
UfOPÍAS MEXICANABlOABTÓN 
OARCÍA. CANTÚ.- 2ED.- MÉXICO: 
FONDO DE CULTUltAECONÓMICA. 
1986 

242P. 

ISBN 96S.16-0128-9 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
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En una tarjeta de 12.5 x 7.5 cm se registran 101 principales datos de un libro para que 
sea fácil su identificación. 

Los datos min;mos que debe tener una ficha son: 
Autor: Comienza po!' el apellido, le escribe coma y termina con el nombre. 
Titulo y subtitulo. Subrayados y escritos con minúsculas, salvo la inicial de la primera 
palabra Y nombres propiOl, que se escriben con mayóscula. 
Edición: La palabra se alevia ed., se anota a partir de la segunda edición y, si está corregida 
o aumentada, se escriben las abreviatums COlT. y aum. 
Editorial: Se escribe el nombre de la misma después de las siglas Ed., si es muy largo sólo 
se anotan las siglas. ' 
Lugar. Se anota la ciudad donde !le hizo la edición, Y si es necesario, el nombre del pais. 
Feclla: Es el afio de la edición; si no aparece se sustituye con s. f. 
Número de páginas: Va seguido de la abreviatura pp. 

Ejemplo: 
Cusirrr. Emest 

El mito del Estado 
la. ed.. 7L reimp. 

Ed. FCE, México, 1m 
pp. 360 

Otros datOl que puedes encontrar son: 
Traductor: Se escribe después del titulo la abreviatura tr. o trad. y el idioma del cual se 
tradujo, en seguida el nombre y apellidos del traductor. 
Prologuista: Si el autor 10 presenta, no se anota en la tarjeta; si es otro el autor se escribe el 
nombre después del titulo 
Colección o serie: Este dato va después de la fecha, entre paréntesis. 
Número de tomos: Se anota ta. yel número de tomo antes de seftalar el total de páginas de la 
obra. 
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Editor o compilador: Se da .. te crédito a la perlODI que l"IÚD.I difmoteI auUnl y 101 
publiCl~ para iod;carlo, dea¡roe. de IU nombre le ucribe entre puenteaiJ (com). Si d.iriae la 
inveatigacl6n le ea«ibe (dir). 

Ejemplo 
~ MIpnau~ Anuro (1& 11) (COIIIP). 

FICHAS DE TRAB.UO 

DI la ....... 'la ljI!pria 
LecUu de HlItcria NIIUnl. 
lcHc!oDII Quimo 101. l. A. 
t.UJdco, 1986 (31 reImp) 

63. 

Lu fichu de trabajo pueden .: 
.) de obIervaci6n: 101 datos de ideotificaci6n irin eo .1 ángulo auperior derecho cm .1 
aiguiente orden: lugar, investipdor, fuente Y fecha ID que le tomó .1 dato o la obeervación 

En el qulo auperior izquierdo irá el tema general Y subtema 
La información recabada estará en la parte inferior. 

b) de interrogación: similar a la anterior, sólo que los datos de identificación 1011: lugar, 
investigación, fuente, fecha de entrevista o encuesta. Se colocan las respuestas de la 
entrevista en una redacción conida. 
c) de registro: este tipo de fichas llevan el registro, titulo o cabeza subrayada, a veces se 
ponen las categortas generales en la parte superior izquierda o la materia a la que pertenece 
nuestra nota. 

Este tipo de fichas son las que se usan para trabajar sobre un libro y deben tener en la 
parte superior derecha los siguientes datos: apellido del autor, titulo de la obra, abreviado en 
una o dos palabras Y páginas en donde está contenida la cita. 

Posteriormente tendremos el contenido o cita y en la parte de atrás comentarios o 
aclaraciones (no siempre necesarias) 

A su vez, las fichas de registro se subdividen en: 
- Extracto o digesto: es la sin tesis del contenido de todo un libro 
- De resumen: es el resumen de una parte del libro 
- De cita textual: toma partes del libro tal cual están escritas en el mismo 
Ejemplo 
Ficha de trabajo de resumen: 

SINDICAUSMO 

ANAROUJSMO EYQWCIÓN 

1bomu 
Ni dioe. ni amo ... 

pp. ~-12 

La ÍJDIl8I!D original de la marquia coocebida por IUI pt'IIM'k«a le ve 
distoniooada por 101 robos de la banda de Bomot que lDIdaba ioocaJta a 
bUzos; Rayacbol, al la BelJe Epoque Iam.aba bomba al sndo tal de idemfficar 
la marquia como destrucción, caoe, ruindad. adcmíI de UDA corriaáe de 



EJERCICIO 

Toma un libro que sea de tu agrado y realiza lo siguiente: 
a) Ficha bibliogrtfica 
b) Ficha de trabajo de cita textual (.i tiene. dudu pregunta a tu u .. or) 
e) Ficha de trabajo de resumen 

EL PERIÓDICO Y LA HEMEROTECA 

El periódico es CODIiderado por la UNESCO como UD tipo de edición caracterizado 
por: estar impreIo; aer ofrecido al pablico, ya .. gratuitamente o P'Pdo por él; publicane 
en serie continuada y bajo UD mismo titulo; poeeer cierta regularidad en SU aparición; y en 
contar con una fecha y numeraci6n. 

La función primordial del periódico ea informar al pablico acerca de 101 
acontecimientos que tieoen importancia geoera11ocal, naciooal o intemaciooal. Pero además 
de su funci6n informativa, compara Y contrapooe UDOI 1UCeI0I con otros, argumenta, 
concluye y, a veces, plantea soluciones; influye asi en el público lector, esto es, lo orienta 
cultmal e ideológicamente. 

PARTES DEL PERIÓDICO 
Los componentes del periódico los podemos dividir en dos: los elementos 

paraJ.ingütsticos de la totalidad de la edición y los elementos paralingrusticos de la primera 
plana: 
l. - Elementos paralingnisticos del total de la edici6n 

Fondo: Espacio blanco sobre el cual se presentan las figuras, márgenes, espacios, 
blancos interlineales, etc. 

Figura: Seftales impresas sobre el fondo: textos, imágenes, propaganda, etc. 
Diagrama: resultado de la distribuci6n del material informativo en las páginas de un 

periódico, dentro de una estructura formal básica 1)amada estilo. 
Estilo: DistribuciÓn de la información en columnas, realizada sobre una base 

geométrica. Los estilos más comunes en los periódicos mexicanos son: horizontal o 
apaisado: divisi6n de la página en franjas de base ancha que dominan el disefi.o del mismo; 
vertical: divisi6n apegada a la estructura de las columnas natmales con predominio de la 
base corta. 

Columna: Cualquiera de las secciones verticales en que se divide la plana 
periodistica 

Titulares: Palabra o frase en que se enuncia o da a conocer el asunto materia de cada 
uno de los diferentes textos periodisticos, seftaJando en fonna objetiva o espectacular 
2.- Elementos paralingüisticos de la primera plana: 

Cabeza o cabecera: Logotipo con el nombre del periódico que aparece en la parte 
superior de la primera plana 

Cintillo: Espacio comprendido entre el borde de la hoja y la parte superior de la 
cabeza. En él se publican titulares a 8 6 5 columnas, cuyo contenido se considera la segunda 
informaci6n en importancia. 

Orejas u orejillas: Espacios que van a los lados de la cabeza del diario. Comúnmente 
se ocupan con anuncios comerciales o mensajes importantes para los editores. 
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Fechario O directorio: Fecha del dia deo la publicación del periódico, ai\o, tomo o 
volwnen, nombre del director y, a veces, del fundador. 

GÉNERos PERIODíSTICOS: 

Existen varias modalidades o géneros periodisticos: 
1.- La noticia: son narraciones de 108 l'lltimos acontecmnentos. No incluye 

comentarios, su técnica es informativa. Inicia por 10 máa importante Y termina por 10 menos 
interesante. 

2.- EdimaI: es el escrito periodistico que trata \Dl acontecimiento, expresa opiniones 
y puntos de vista razonados sobre el mismo, con el pupólito de orientar e influir en la 
interpretaci6n y compnoaión de sus caU888 y efectos. Este género refleja el sentir politico e 
ideo16gico de la empresa. Se puede identificar poI"que poi" lo general tiene el logotipo del 
periódico y no tiene autor. 

3.- Loe arttculos: Sal ccmentarios sobre las noticias. En ellos se expresan opiniones 
sobre aspectos re1aciooadoe con la politica, la ecooooda y los problem&8 sociales o 
culturales. Aparecen firmados por sus autores, por 10 geoeral, al principio del mismo. 

4.- El reportaje: es lDl relato periodistico esencjalmente informativo, libre en cuanto al 
tema, objetivo en cuanto al modo, Y redactado en estilo directo en el que se da cuenta de \Dl 

hecho o suceso de interés actual o humano. En él se ofrece tma narraci6n ampliada de 
suces08 actuales; se dice entonces que es la noticia ampliada, vista con cristal de aumento, 
que es, además1 la noticia vivida. 

S.- La crónica: es la narración de acontecimientos de acuerdo con \Dl orden temporal; 
tiene propósito informativo, narra hechos noticiOlOl que se interpntan y se valoran. El 
periodista va alternando la narraci6n y comentarios. El periodista interpreta 108 hechos, 108 
estima, enjuicia, amplia y ordena. Puede tratar sobre \Dl acontecimiento o \Dl8 serie de 
acontecimientos sobre lDl mismo tema. Las crónicas pueden ser depmivu, parlamentarias, 
delictivas, de espectáculos, literarias, etc. 

6.- La columna: proporciona informaci6n sobre lDlO O varios temas tratados en fonna 
ágil Y breve; en algunas ocasiones son interpIetados por el colmnnista. Los elementos que 
identifican al género 100 periodicidad, lugar Y espacio fijos, texto enmarcado Y titulo 
especifico. En ocasicoea es firmada por el autor o lDl seudónimo Y en otras puede ser 
anónima. 

7. - La entrevista: el periodista entra en contacto con individuos de quien desee 
obtener información. Se clasifica según se dé relevancia a lDlO de los aspectos en: 

a) El qué: se llama entrevista informativa o de noticia y permite conocer las opiniones 
de \Dl personaje sobre \Dl tema de actualidad. 

b) El quién: se llama .éntrevista de retrato porque informa quién es y cómo es el 
entrevistado 

LA HEMEROTECA: 

Al igual que la biblioteca, la hemeroteca a11'D8lWl8, ordena, clasifica y cataloga -no 
libros- revistas, periódicos, suplementos culturales, etc. 

La mayoria de las hemerotecas se encuentran ubicadas dentro de una biblioteca o en 
\Dl espacio de la misma encomendado exclusivamente para ello. 
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Por 10 general, las hemerotecas reciben ada semaDa diferentes revistas Y periódicos 
publicados en el pats durante ese tiempo. 

Al igual que las bibliotecu, existen hemerotecas de estanterta abierta y estanteria 
cerrada y estanterla abierta. 

En las hemerotecas de estanterla cerrada se debe entregar un formato para ser llenado 
con los datos más importantes de la revista o periódico que se desee consultar -noolbre de la 
revista o periódico, fecha, afto, número o volmnen. En estos C880I resulta dificil p<rque la 
mayoda de laa personas que van a una bemaoteca no saben más que el n<mbre en ocasiones 
el mea de publicación, por 10 tanto es diftcilloca1izJIT la información que se requiere. 

Las hemerotecas de estanteria abierta están divididas, JQ' lo general en dos partes, el 
área de periódicos y el área de revistas, suplementos, informes, etc. 

En el área de periódicos se claaifican alfabéticamente y después JQ' fechas. Ella otra 
parte, las revistas están clasificadas del mismo modo, pero para el caso de 108 suplementos, 
informes y demás que existe, se coloca un titulo en el estante y alli se les clasifica 
alfabéticamente. 

FICHAS HEMEROGRÁFICAS 

Se realizan en una taIjeta de 7.5 x12.5 cm. Existen dos tipos: ficha general Y ficha 
particular o de articulo. 

La ficha general se integra por los datos de la fuente, los que se escriben a renglón 
seguido, de margen a margen. La primera linea de la ficha respeta el margen izquierdo, las 
siguientes se sangran 5 espacios para destacar el apellido del director. Los márgenes son de 
1 cm el izquierdo y de 2 6 3 cm el superior 

La ficha particular se usa a renglón seguido de acuerdo con la distribuci6n espacial 
que se ha establecido en el párrafo anterior, primero se escribe el nombre del autor, luego el 
titulo del articulo entrecomillado, el nombre del periódico subrayado, el nombre del lugar de 
publicaci6n escrito entre paréntesis, fecha de edici6n y por último página o páginas en que 
aparece el texto. 

Gramdos Chapa, Miguel Án8d "Plaza pública" 
La Jornada (México. D. F.) 
12 de marzo de 1991, pp. 1,4. 

En caso de que sea revista se realiza una ficha similar" pero después del lugar de 
publicación se escribe el volumen o tomo y separado por dos puntos el afto de publicación, a 
continuación sigue el número de la revista y por último las pégiDas que 10 contienen. 

EJERCICIOS: 
1.- Toma 3 periódicos o revistas que sean de tu agrado Y realiza la ficha hemerográfica de 
alguno de los articulos (1 ficha por periódico) 
2.- Toma uno de los periódicos y elige 8 textos publicados. Clasiftcalos y sef1a1a las razones 
de la clasificaci6n. 



36 

, . . _. _-
PAGINAS CLASIFICACIÓN TEXTO RAZONES DE LA j I 

CLASIFICACIÓN . 
1 _. 
2 I --_ .. 

3 
4 
5 
6 
7 . 

8 
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INDUCCIÓN AL SISTEMA ABIERTO 

A) LA PREPARATORIA ABIERTA Y LAS CARACTERíSTICAS DEL ESTUDIO 
INDEPENDIENTE 

¿ Qué es la Preparatoria Abierta? 
La Preparatoria Abierta es un modelo educativo formal, no escolarizado, de nivel 

bechj]]erato que permite, a amplios sectores de la población, iniciar o concluir sus estudios 
del tipo medio superior. 

El objetivo de la preparatoria abierta es: 
Generar en el estudiante el interés y las habilidades de organizar por si mismo la 

reeli7JIción de SUS actividades para el aprendizaje, en los tiempos y espacios definidos por 
éste Y que sea él quien se responsabilice de la búsqueda de información y apoyos que le 
permitan desarrollar su capacidad de aprender, a través de \Dl proceso de estudio 
independiente, propiciando asi la acreditaciÓn de sus estudios de bacbj)Jerato. 

Para la realiZAción de ello, el estudiante de preparatoria abierta cuenta con. un 
material didActico y asesorlas (de las que después se hablarA). 

Caraderútkas: 
Para ingresar a la preparatoria abierta no necesitas realizar examen de admisión, no 

hay limite de edad, ni promedio minimo para ingresar. 
Cuando ya estás en el sistema observas que no existe seriación de materias, por lo 

tanto, puedes tomar materias de 4° Y 5° Y después, si asi lo prefieres de 1°, 2°, 3° Y 6°; ni 
siquiera en el caso de materias que llevan una secuencia. Es decir, puedes tomar 
matemáticas N, después matemáticas m, luego matemáticas V, etc. 

Con lo anterior, bservarás que puedes tomar las materias según te convenga, pero 
debes tener en cuenta qué materias has llevado y cuáles te faltan, para programar la materia 
que halris de llevar en el o los siguientes periodos. 

Por otro lado, no existe limite de tiempo para terminar los estudios; el tiempo lo 
man:as tú, tú eres el que te comprometes a estudiar, él que asÍ8te a las asesorias, el que 
realiza los exámenes, tú pones el tiempo de estudio Y decides si estarás en la preparatoria 
abierta 1,2 ó 3 aflos. 

Otra caracteristica del sistema abierto es que puedes estudiar Y trabajar al mismo 
tiempo, por ello, existen diversos horarios para que tú puedas asistir (en caso de ser empresa, 
la misma proporciona el horario de estudio) 

El servicio tiene cobertura nacional, es decir, es reconocido en todo el pais. 
Los servicios que la SEP ofrece y tienen costo son: derecho a examen y duplicado de 

certificado. 

¿ Cómo estudiar? 
El estudio independiente es la base para el estudio en el sistema abierto, es decir, la 

capacidad del estudiante para organiZAr por si mismo la realización de sus actividades para 
el aprendizaje y su autonomia para fijarse metas de acuerdo a sus caracterlsticas personales, 
a su disponibilidad de tiempo, espacio, motivaciones, ritmos y estilos de aprender. Es decir, 
realizar \Dl programa personal de trabajo. 
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Al realizar Wl programa personal de trabajo, el estudiante podrá establecer en cuanto 
tiempo realiza sus estudios y establectri sus horarios y planes de trabajo. 

Te recomendamos que de acuerdo a tus posibilidades individuales realices un hoouio 
diario, una guia semanal que sefiale las metas que debes cubrir en ese lapso, una guía 
mensual y trimestral. 

El horario que te seftalamos puedes realizarlos de distintas formas, una de ellu es la 
siguiente: 

WQUE HARÉ DURANTE EL CURSO 
DlAS OBLIGACIONES ESCOLARES TIEMPOLffiRE 

HORAS DE HORAS DE 
CLASE ESTUDIO 

Casa Centro 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 
Domingo 

Total horas de clase: encasa: en el centro: Tiempo libre 

Otra forma más sencilla de elaborar un horario puede ser: 
DíAS MATERIA HORARIO DE ESTIJDIO 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes . 
Sábado 
Domingo 

En ambos casos debes establecer el tiempo que dedicarAs al estudio de cada 
asignatura concreta. Esto dependerá de la complejidad y extensi6n de las uignaturas, uf 
como de nuestras posibilidades personales. 

Estrategias para el estudio Independiente: 
El material impreso es el más usado por el estudiante de Preparatoria Abierta, por 10 

que el estudiante debe desarrollar técnicas de lectura adecuadas, para reducir el esfuerzo y 
optimizar los resultados (para ello se han explicado ya las técnicas de lectura mAs 
empleadas). 
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Con e.l oUjeto de conocer y deaarrollar h.abilidadea de aprendizAje se ha ettablecido 
este cuno, ademál de lal materias de Metodologia del Aprendizaje y Metodologia de la 
lectura que te ayudarán en la elaboración de tul horarios y planea pera el buen fin de tul 
estudios. 

Plan de estudios: 

El Plan de Estudios comprende 33 materiaa organimdas en 6 periodoe: 
Los tres primeros corresponden al Tronco COIIlUn y a partir del cuarto, el programa le divide 

en 3 Ueas de conocimiento: Humanidades, Ciencias Administrativas y sociales y Filico
Matematicaa; entre las cuales el estudiante podrá elegir la que le C()¿~ponda a sus intereses 
de acuerdo a loe estudioe superiores que pretenda seguir. 

A continuaci6n te presentamos el Plan de Estudios que ~ en la DirKcaién de 
Sistemas Abiertos. 

TRONCO COMÚN 
l° SEMESTRE 2°SmvmSTRE 3°~iESTRE 

Inglés 1 Inglés II Inglés m 
Matemáticas 1 Matemáticas II Matemáticas m 
Taller de Redacci6n 1 Taller de Redacci6n II Taller de Redacci6.tl m 
Metodologia del Aprendizaje Textos Literarios 1 Textos Literarios II 
Metodologta de la ~tura Historia Mundial Contemp. Lógica 
Historia Moderna de Occ. Apreciación Estética 

(pintura) 

ASIGNA TIJRA POR 
ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
HUMANIDADES CIENCIAS CIENCIAS FtSICO-

ADMINISTRATIVAS MATEMÁTICAS 
40 semestre 40 semestre 40 semestre 
Inglés IV Inglés IV Inglés IV 
Matemáticas IV ~.fatemáticas IV Matemáticas IV 
Textos Literarios III Textos Filosóficos I Textos Filos6ficos 1 
Textos Filosóficos I Principios de Fisica Fisica I 
Principios de Física Principios de Quimica Quimica 

50 semestre 50 semestre 50 semestre 
Inglés V Inglés V Inglés V 
Textos Filosóficos II Matemáticas V Matemáticas V 
Textos Politicos y Sociales I Textos Filosóficos II Textos Filosóficos II 
Biologia Textos Poltticos y Sociales 1 Textos Politicos y Sociales I 
Principios de Quimica Biologia Fisica II 
General 



60 semestre 
Inglés VI 
Textos Poltticos y Sociales 1I 
Textos cientificos 
Historia de México S. XX 
Bioética 
Apreciación Estética 
(M:úsica) 

60 semestre 
Inglés VI 
Matemáticas VI 
Textos Politicos y Sociales 1I 
Textos cientificos 
Historia de México S. XX 
Bioética 

Reglamento para estudiantes 

60 semestre 
Inglés VI 
Matemáticas VI 
Textos cientt.ficos 
Historia de México S. XX 
Biología 
Bioética 
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La Dirección C'JeIleral de Bachillerato, a través de la Dirección de Sistemas Abiertos, 
elaboro el Reglamento para los Estudiantes con el fin de m.entar al usuario sobre los 
derechos y ob.iones que los estudiantes deben conocer y observar durante el desarrollo 
de sus estudios, para evitar ser sujeto de alguna sanci6n por desconocimiento de los mismos. 

Dicho reglamento puedes conocerlo en la Direcci6n del Plantel donde estudias. 

B) MATERIALES DIDÁCI'ICOS y SERVICIOS ACADÉ.MICOS 

El objetivo de conocer y tener los materiales didácticos es ayudar al estudiante para el 
mejor aprovechamiento de su tiempo, ya que en ellos encontrará el contenido de la materia, 
ejercicios, y resultados de los mismos. 

Los materiales didácticos se elaboraron con la intenci6n de promover el estudio 
independiente. 

El material didáctico lo integran: Libros de texto, antologtaa, cuadernos de trabajo, 
guias de estudio y ejercicios de autoevaluaci6n. 

1.- Libros de texto: 
La mayoria de las asignaturas de Preparatoria Abierta cuentan con libros de texto, 

que son el material básico de estudio. En su estructura se plantea: Una introducci6n en la 
que se plantea el panorama general del curso; instrucciones para el estudiante; una serie de 
unidades que a su vez se di~de en introducción, objetivos generales y objetivos especificos; 
recursos didácticos, que se refiere a diagramas OOIlCeptuales, ejercicios y/o prácticas, 
actividades complementarias, reactivos de autoevaluaci6n y paneles de verificación. Cuentan 
además con "ideas guia que aparecen al margen de las páginas para facilitar el manejo de las 
ideas principales y de los temas. 

2.- Cuadernos de trabajo: 
Contienen una serie de ejercicios para practicar lo aprendido y lograr una mejor 

preparación y domirúo de los contenidos. Cuentan con paneles de verificación para la 
comprobación de respuestas. 

Cabe aclarar que no existen cuadernos de trabajo para todas las materias, sino só]o 
para las materias de Inglés I-VI y taller de Redacción n y III. 
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3. - Antologías : 
Estan constituidas por W18 selección de lecturas que lo ponen en contacto directo con 

los autores . Tienen como objetivo apoyar el estudio y ampliar el conocimiento acerca de los 
temas que se tratan en el libro de texto. 

En este caso solo existen antologías pera las materias de: Textos Literarios 1, Textos 
Filosoficos 1 y II, Tex10s Politicos y Sociales 1 y Il Y Textos Cientificos. 

4.-Ejercicios de Autoevaluación: 
Son unos cuadernillos que contienen una serie de ejercicios para que el estudiante 

evalúe por sí mismo los contenidos adquiridos durante su estudio y se familiarice con el tipo 
de examen de acreditación que presentará.. 

Es bueno que sepas que estos ejercicios NO SON EL EXAMEN, sino que las 
preguntas que alli se presentan son similares a las que vas a tener en el examen y sólo son 
para que te familiarices con este tipo de preguntas. 

Tampoco en este caso existen Ejercicios de Autoevaluación para todas las materias, 
sino sólo para: rv1atemáticas I, Il, lIT Y V, Taller de Redacción 1 y ID, Metodología de la 
Lectura, Metodologia de aprendizaje, Textos Literarios 1, n y m, Principios de Quimica, 
Principios de Fisica, Química, Biología y Textos politicos y sociales 1 

Senido de Aseson. : 
Este servicio, cuando lo proporciona la Dirección General del Bachillemto, de la 

Secretaria de Educación pública a traves de la Direcci6n de Sistemas Abiertos, es 
lkl1.llall~n¡e )' tiene la fiualidad de resolver las dudas del estudiante respecto a los contenidos 
y el uso del material didáctico. 

El servicio de asesoria orienta al estudiante en su tonnación académica, ya que 
promueve el aprendizaje como parte de su fOImación. 

El asesor es responsable de cOllducir el proceso de aprender a aprender, de di.s~ 
estrategias que faciliten el aprendizaje independiente, de orientarlo en cuanto al desempeño 
que se espera alcancen los estudiantes; planear y operar una estrategia de evaluación. 

Las asesorías que puedes tener son: 
a) Presencial 
b) No presencial o PAD (Preparatoria a Distancia) 

En la asesoria presencial, debes acudir a ellas ya sea de lunes a viernes (2 horas 
diarias) o los sábados ~ 4 horas), deberás realizar tareas en casa, con el fin de repasar 10 visto 
en clase, hay un pase de lista, para llevar el control del grupo. El estudiante realiza su 
examen el siguiente fin de semana o quince dias despues de concluir una materia. 

En este caso el asesor es el responsable de conducir el proceso de aprender a 
aprender, de disef1ar estrategias que faciliten el aprendizaje independiente, de orientarlo en 
cuanto al desempetlo que se espera alcancen los estudiantes, planear y operar W18 estrategia 
de evaluación. 

La asesoria no presencial o P AD se establece cuando los estudiantes no pueden 
asistir a asesorías, sin embargo se les dan 2 horas de asesoria cada sábado. En este caso es 
indispeusable que el alumno tenga todos los materiales necesarios para estudiar, como son 
libros, cuademos de ejercicios, ejercicios de autoevaluación., etc. El dia de asesoría, el asesor 
debera ir módulo por módulo explicando los temas más importantes. 
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Asimismo, hay asesorias entre semana !>OC teléfono y por fax, a las cuales un aaesoc 
del área a la cual pertenezca la materia, contestará ya sea en el mismo 1')1<lfl')alÍo o en un 
horario especifico según convenga. 

Cuando el estudiante se siente capaz de resolver su examen sin ningún probltma, 
entonces hace el trámite y posteriormente presenta su examen 

En el P AD no es el asesor el responsable, sino tú, pues el asesor senk únicamente un 
apoyo mAs de los tantos que tú puedes tener. 

Otros aspectos que debes conocer: 
Es necesario que sepas que a pesar de todos los materiales existentes, las asesadas, 

las evaluaciones que pudieran ~ en claae, es posible repobe.r los primeros exámenes 
que realices en el sistema abierto; esto puede ocurrir por varias razones, una de ellaa es por el 
tiempo que ha pasado desde que hiciste tu último examen (en cualquier otra escuela), a la 
fecha; otra, porque no estás habituado a realizar exámenes de opci6n mllltiple; una más, 
porque no has establecido un horario o programa para estudiar, o no estás acostumbrado a 
estudiar por ti mismo. 

Sin embargo, no debes preocuparte si esto te sucede, pues en primer lugar, los tres 
problemas presentados anterimnente pueden solucionarse, ya que con el tiempo te habrás 
habituado a realizar exámenes periódicamente, éstos, de opci6n mllltiple y te habrás fijado 
1011 tiempos adecuados para estudiar cada asignatura. P~ otro lado, tienes muchas 
oportunidades de ¡nsentar tus exámenes Y aprobarlos con buena calificaci6n. 

Otra ftmla para irte acostumbrando a este tipo de exámenes es, con las materias que 
tengan ejerciciOll de autoevaluaci6n, utilizando éstos como primeros exámenes, 
posteriormente checar las reapueatas Y observar qué tan bien o qué tan mal andas en 1011 
conocimientos de esa asignatura. 

9 . SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

El objetivo de los servicios edm;nhrtrativos es facilitar la tramitaci6n y 
documentaci6n que se requiere en cada caso. Los servicios de los cuales te hablaremos en 
este caso son: Inscripci6n al Sistema Abierto, examen para la acreditaci6n de materias y 
emisi6n de documentos, además de ello se explicará el procwJim;ento para planear cómo 
tomarás tus materias para después hacer tu examen (esto en caso de que estén en el sistema 
presencial): 

1.- INSCRIPCIÓN 

La insaipci6n es el registro del estudiante en los archivos del Subsistema de 
. Preparatoria Abierta que lo acredita como usuario del mismo. 
Requisitos: 

- Presentar original y copia del acta de nacimiento y del certificado de secundaria 
- Presentar original del dictamen de revalidaci6n O equivalencia de estudios, en SU 

caso, junto con el original del certificado pareial de estudios del bachillerato 
- Dos fotografias, blanco y negro, tamaf10 infantil, ropa clara, terminado mate, 

iguales y recientes. 



El estudiante deberá llenar un formato de inscripción al sistema (P A-l), que se le proporciona en forma 
gratuita en la oficina de Preparatoria Abierta. 

La inscripción se realiza en forma inmediata, una sola ocasión. Una vez realizado el trámite, le serán 
devueltos sus documentos originales y le asignarán un número de matricula. 

La credencial se entrega 5 días hábiles después de la inscripción. 

2.- EXAMEN PARA ACREDITACIÓN DE MATERIAS 

Solicitud de exámenes 
Requisitos: 
a) Si estás inscrito en los Centros IDEA-D 

- Realizar el pago de derecho de examen en la Coordinación o Dirección Escolar según el costo queseftala la 
Ley Federal de Derechos vigente $32.00 (cambia cada etapa). 

- Llenar y entregar la solicitud de examen PA-3 (hoja rosa), junto con el recibo de pago de la Institución en la 
misma Coordinación. 

b) Si estás inscrito directamente en la direcci6n de sistemas Abiertos 
Cubrir los derechos de examen en cualquier sucursal del Banco Bital, mediante una ficha de depósito, a la 
cuenta de cheques No. 4003833969, a nombre de la Dirección General de Bachillerato, Sistema Preparatoria 
Abierta, a los costos que sei\a1a la Ley Federal de Derechos vigente. El costo actual es de $32.00 por materia 
(cambia cada etapa). 

- Acudir a la oficina de Preparatoria Abierta más cercana a su domicilio o a su centro de trabajo. 
- Llenar y entregar la solicitud de examen (PA-3), junto con su recibo de pago del banco 
- Presentar la credencial de la Preparatoria Abierta de la SEP. 

~resentaci6n de exámenes 
flequisitos: 

- Presentarse en la sede de aplicación registrada en la solicitud, 15 minutos antes del horario establecido. NO 
HAY TOLERANCIA 

- Portar la solicitud de examen y la credencial de Preparatoria Abierta, para mostrar a la entrada del salón de 
aplicación. 

- Dos lápices del No. 2, una goma y un sacapuntas. 
- No se podrá utilizar ningún material extra, salvo en la materia de Pintura en la t¡ue se debe llevar las láminas 

de la misma materia 

'ara la resolución del examen se le proporciona al estudiante el siguiente material: 
- Un cuadernillo de preguntas 

Una hoja de respuestas 

:t responsable de la aplicación dará las instrucciones para el manejo del material del examen. " 
Los informes de calificaciones se entregarán en la oficina donde solicitaron los exámenes aproximadamente a 

IS 20 días hábiles (30 días naturales) posteriores a la presentación de los mismos. 



EllltruU.nte, para recibir tu inbma de oa1iftaaoioDel~ debe pnlen*U la lOtiaitud de 
examen (PA-3) y la cndeocial de Preplratoria AbiIIU. Al mmwrto de recibirlo debed 
wri8car que: 

-IU nombre .t6 impnIo ocxrect'menta 
-El número de matricula OOft'IIpoada al de IU credlacial 
-Apuezcan 111 (\IUftcaciODll de todal 111 uipaturu que ¡nI •. 
El .. tudj.nte debe COIlMI'VII' todoIloI informeI de caUftcaciCDII, porque al termhw' 

el proceIO de acnditaci6n le ..u requeridoI pul IOlicitar IU oertiflcIdo. 

3.- EMlSlON DE DOCUMENTOS 

SellDitID tnI tipoI de documentot: COIlJtaDgju, 0Irtift0Id0 pII'Oial Y 0Irtift0Id0 de 
tIrmiDación de .tudiot. 
a) C ... tandal: 

Se expidID del tipol de COIlJtaDgju: 
- De inIcripción al Subtiltema de Preparatoria Abierta 
- De tdmite de certificado 

RequUttol: 

,q~¡. 

Para la COIlItaDcia de inacripci6n necesita: 
- Lleoar la solicitud de servicios (P A-S) 
- Prewrtar credencial o cualquier ideotificación oficial 
- Última solicitud de examen PA-3 (hoja rosa) 

Para la CODItaDcia de trámite de certificado: 
- L1eoar solicitud de servicio. (P A-S) 
- Enftgar todos 101 informes de calificaciones 

_ - Revalidación o equivalencia (si la tiene) 
- Certificado parcial (si lo tieoe) 
- Presentar credeocial 

El trámite tarda 10 diu hábiles a partir de la fecha en que entrega su solicitud 

b) CertHkaclo Pardal 
Requisitos: 

Llenar la solicitud de 8eI'V1C101 ~ente, anexando la siguiente 
documentación: 

- Acta de nacimiento (original Y copia) 
- Certificado de secundaria (original Y copia) 
- Informes de calificaciones (original) 
- Doe fotograftas tamaflo infantil, de frente Y con la frente Y oreju descubiertu, ropa 

clara, fondo blanco y papel mate, iguales y recientes. 
Al momento de realizar el trámite, se cotejan los documentos originales con Ju 

copias Y !le les regresan 101 originales a los intere!adoa. 
El trámite tarda 40 diu hábiles (60 diu naturales) 



e) Certificado de terminaci6n de estudios 
Requisitos: 
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Para hacer la solicitud de expedición de terminación de estudios, el estudiante deberá 
presentar los siguientes documentos: 

- Acta de nacimiento (original y copia) 
- Certificado de secundaria (original y copia) 
- Informes de calificaciones (originales) 
- Dos fotografias tamafto infantil, de frente con la cara y orejas descubiertas, rop8 

clara, fondo blanco Y tenn;nsdo mate, iguales y recientes 
- Dictamen de revalidación o equivalencia de estudios de nivel medio superior (en su 

caso) y el original del certificado de estudios de bachmerato (parcial o temúnal) que avale 
dicho doclUnento 

- Si es extranjero, deberá presentar copia del documento que acredite su estancia 
legal en el pais expedido por la Secretarta de Oobemación 

- Certificado parcial, en su caso, si es que acreditó algunos exámenes en otra entidad 
federativa. 
Nota: Si al momento de tramitar su certificado de terminación de estudios, resulta que el 
promedio es menor al que le exige la institución de educación superior que escogió, tiene la 
oportunidad de incrementarlo solicitando el trámite de "Renuncia de Calificaciones 
Aprobatorias". No sin antes verificar si es posible elevarlo o no. 

El trámite tiene una duración de 40 diaa bAbiles o 60 dias naturales. 

Ramnda de caUfkadones: 
El promedio minimo que exigen la mayoda de las instituciones es de 7, por lo tanto, 

el estudiante debe obtener minimo un total de 231 puntos para lograr dicho promedio, si no, 
debe revisar cuantos puntos le faltan para saber si procede el trámite de renuncia. También 
debe verificar qué calificación debe obtener en 108 exá.menes de las asignaturas que renuncia. 

El estudiante tiene derecho a renunciar a un máximo de 6 asigoaturu, pero mmca las 
mismas. Además debe estar consciente de la calificación que necesita obtener, para que 
realmente las renuncias le ayuden a aumentar su promedio. 

Requisito. : 
- Llenar la solicitud de servicios correspondiente 
- Llenar y entregar la solicitud de examen (PA-3) 
- Entregar la ficha de depósito de pago en el banco de denchoa de examen 
- Presentar la solicitud de examen PA-3 (hoja rosa) de la materia que quiere 

renunCl8fO 
- Presentar el informe de calificación correspondiente a la materia que va a renunciar 

Nota: No considerar asignaturas que estén respaldadas por un dictamen de equivalencia o 
revalidación, o \Ul documento de certificado parcial de Preparatoria Abierta obtenido 
previamente, porque únicamente se puede renunciar a calificaciones obtenidas dentro de la 
Preparatoria Abierta que no estén avaladas por un certificado. 



4.-¿CÚMO REALIZAR UN PROGRAMA PARA ESTUDIAR ORDENADAMENfE 
MIS MATERIAS? 

En la institución en la que estudias existen dos calendarios, el que la SEP da sobre el 
trámite de .examen u la programación de materias para todo un cuatrimestre (éstos te loe 
proporcioIl8.Ili la misma institución) 

El calendario de la SEP divide las 33 asignatura que debes llevar en 2 fues (A Y B), 
tratando de hacer un ba18QM de materias complicadas y "sencillas", de acuerdo a ello, se 
establecen fechas en las cuales se indica cuándo debes tramitar tu asignatura y cuándo 
presentarás tu examen. Estas fechas son exclusivamente para aquellos que realizan SU 

trámite directamente en la Delegación que le corresponde. Es muy importante que observes 
que las fechas para la realización del trámite son aproximadalTWlte un JDeI antes de la 
aplicación, por ello, debes realizar tu programación de materias de acuerdo a las fechas que 
alli se indican y no "según se te ocurra". 

En el calendario de la escuela se ha intentado facilitar las cosas colocando los 
siguientes datos: periodo de inscripción, fecha de impartición, fecha de aplicación y horariOl. 
De este modo, te inscribes a la materia al mismo tiempo que solicitas tu examen y al 
taminar la impartici6n de la materia, realizas el examen el fin de semana siguiente o quince 
diaa después. Pua llevar a buen fin lo anterior, debes procurar que no se amontooen varia 
materias, es decir, que efectivamente realices el pago de ex4rneoes y la inscripci6n al miamo 
tiempo, para evitar que se junten demasiados exámenes y no puedas estudiar lo suficiente 
para todos ellos. 

Aclaramos que puedes realizar ttémite basta para 4 exámenes en cada fue, sin 
embargo no es muy recomendable, por el hecho de que no es lo rniamo estudiar para 1 6 2 
exámenes que para 4. La experiencia ha demostrado que los alumnos que rea1i7JIn más de 2 
exámenes en un fin de semana tienen una muy baja calificaci6n, si no es que reprobatoria. 

Ahora, qué puedes hacer para evitar que se. "amontooen" 101 ex4rnenes: 
Te recomendamos realizar tu programa eco 101 siguientes datos: Materia, fecha de 

inscripción y trámite, fecha de impartici6n y fecha de aplicaci6n. 
Este programa lo realizarás de acuerdo a tus necesidades y eco el auxilio de tu asesor. 
Por ejemplo: 

MATERIA Y FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
CLAVE INSCRIPCIÓN Y IMPARTICIÓN APLICACIÓN 

TRÁMITE 
Inglés 1 (10) 19-28/eneroI98 23/febrero al6/marzo 14/marzo/98 

EJERCICIO 

Realiza un programa para el siguiente cuatrimestre como en el ejemplo. 



1.- Nodonea I~ 
1. - Ejercicio libre 
2.- lb, 2b, le, 4b, Se 

RESPUESTAS 

2.- El entrenamleDto de la percepd6a .... 
1.- Ejucicio libre 
2. - Ejercicio libre 
3.· lb, 2 .. 3e, 4a. Se 

3.- LectIIn cal ........ 

1.. Pín'aÍo 1 
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T~ 1 idea caIb'alea, pri"";.,..: a) "Hay UD mnnwto Mecuado ( ... ) Y el DJUDdo real" b) ..... el 
lÚfto y pea elldullo que ( ... ) y de \IDO IIÚIIDO" 

párrú'on 
TeDmIOI UD& idea caáaI priocipll: '"La eYOluc:i6a fue poli'" ( ... ) de 1111& ,eaencióIla oá'a" 

2. - Dom&dot: cIettrua, látieo. utucia 
Barco: ..... cubiata. timóa 
Tnfico: peDóa.lelDáforo, ufaIto 

4.- t.. velodllad ..... el tipo d.1edIIn 
1.- Ejercicio libre 
2.· le, 2e, 3b, 4a. Sb 
3.- Ejercicio libre 
4.· PÚ11IÍo 1: "El diDero ..... ( ... ) darde la CruzIr.IÁt'l" 

Párrafo n: "Loe sistemas, como deda ( ... )Iiat.em¡u de trmqniljdad" 

5.- t.. téadca del"'''"" •• o la Iectara d ...... 
1.- Verifique 108 datos en uoa segunde 1edura 
2.· Ejercicio h'bre 
3. - Verifique 108 datos en uoa !legn"da 1edura 

6.- Dlnna ....... de Iectara 
1.- Fueso: cocina, bumo,1da 

Poeta: IDUI&, hOro, impinción 
Hambre: alimento, pastel, famélico 
Cant.ote: ópera, atril, melodia 

2.- Ejercicio libre 
3.- Verifique los datos en UD& ""8Imefa lectura 

7.- ElII~ro y lalAlloteca 
1.- Ejercicio libre 

8.- El perió4ko y la henINoteca 
1.- Ejercicio libre 
2.- Ejucicio h'bre 

9.- lDd.dóa al SistemA AMerto 
1.- Ejercicio libre 
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