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llTROOOCCION 

l.a capacltacl6n hoy en dta resulta ser fundamental y necesaria para la re.!!. 

1 i zacl6n de cualquier trabajo tanto en 1 as empresas como en las i nst ituc Iones -

educativas; asimismo tiene Igual Importancia para la construcciOn Integral del 

ser humano. Sin embargo, en la mayorfa de los casos no tiene tal relevancia, t.Q.. 

m3ndose como objeto de fé y descuidando su valor, lo que propicia que se salte 

de una acclOn de capacltacl6n a otra sin ver nunca los resultados, quedando fi

nalmente la idea de que el esfuerzo ha sido en vano, ~sto se debe a que, si 

bien se han considerado una serie de elementos para lograr metas satisfactorias 

en la tarea capacitadora, no se ha contemplado una metodologfa integral que au

xilie en la elaboraciOn de todo este quehacer. 

Ast, a pesar de que la capacitaciOn adquiere importancia y 11 moda 11 en todas las 

Instancias organizaclonales y educativas; la mayor parte de documentos que la -

estudian, unicamente se remiten a analizar alguna de sus tareas; en el que sOlo 

se parcializa la comprenslOn de todo el proceso. 

En respuesta a lo anterior, la tarea capacitadora como parte de la actividad 

educativa debe planearse, ejecutarse y evaluarse con base en principios propios 

de la educaclOn. 



Es por ello, que el interés por desarrollar este tema de tesis se concentre en 

primer instancia en esclarecer la relaci6n que existe entre la capacitaci6n y el 

fenOmeno educativo; asimismo cubrir un hueco que hasta ahcra se presenta en los -

egresados de la generaci6n 83-86 (*) de la carrera de pedagog!a que en su activl 

dad laboral enfrentan s ltuac iones de esta !ndol e; tambi~n resulta importante a

firmar que la capacltaci6n es un problema que concierne directa y principalmente 

al pedagogo. 

Para abordar dicha problem3tica, este trabajo se divide en tres capltulos. 

El primero analiza a la educaci6n, enunciando sus ideas principales y los fines 

que pers 1gue. Posteriormente 1 se contextualiza a 1 a pedagogf a para establecer 1 a 

diferencia entre la descriptiva y la normativa. Por filtimo, en este capitulo, se 

anal iza la importancia de la capacitaci6n como un problema que concierne a la p~ 

dagog!a y c6mo sus elementos se convierten en las herramientas esenciales del 

quehacer capacitador. 

En el segundo capitulo, se presenta un trabajo de investigaci6n enfocado a mos-

trar en que medida los egresados de esta generaci6n cuentan con los elementos -

(•) Tampoco se descartan a las generaciones anteriores y posteriores a la men
cionada. Se hace referencia a ~sta, porque fue la elegida para determinar 
la muestra de estudio y corroborar la hip6tesis planteada en este trabajo. 
Adem!s de que es la filtima generaci6n de transici6n de tercer· semestre que 
egresa de esta carrera con el nuevo plan de estudios. 



te6rlco-practlcos y metodol6gicos para plantear y resolver problema' de capaci

tac16n. Para ello se conslder6 una muestra (29 egresados) de los alumnos de di

cha generac16n, a qul~nes se les so11clt6 resolver un lnstrumento (*) diseílado 

para mostrar la problematica. Con la 1nformac16n .obtenlda se real 1z6 un an!l 1-

sls e lnterpretac16n de resultados; Identificando con ello la necesldad de pro

poner una alternatlva metodoHigica para la elaborac16n de cursos de capaclta-

ci6n. 

El tercer y Oltimo capitulo, es practlcamente la propuesta metodo16g1ca que se 

estructura en seis grandes pasos: Enfoque Sltuaclonal, Dlagn6stlco, Planeac16n 

del Curso, Desarrollo de Materiales, Apllcaci6n y Evaluaci6n del Curso. Cada P.!!. 

so se divide en varias fases, que se integran en un diagrama de flujo para des-

pu~s resaltar su lmportancla y expllcar detalladamente la forma de abordarlas. 

Cabe aclarar que cada fase tlene como resultado un producto. El expresar los 

productos tlene la finalidad de reconocer los documentos o materlales que le 

van áando l 6gica y res pal do a 1 proceso; apoyando de esta manera 1 a toma de decl 

slones a la vez que se reconoce la dlal~ctica de dicho proceso. 

Con estos elementos, esta lnvestlgacllin constituye una proposlc16n t~cnica y -

(•) Cuestionarlo que al ser diseílado inlcialmente, se apl 1c6 a cuatro egres~
dos de la misma generacH5n y que no pertenecian a la muestra, para efec-
tos de correglr fallas, ajustar preguntas y estandarlzar el instrumento. 



metodol6glca porque facll 1ta las herramientas Indispensables para la conduccl6n 

del proceso. Asimismo es pedag6glca porque la capacltacl6n es una actividad basJ. 

camente educativa en donde forma sujetos capaces de enfrentar nuevos retos. 

Esta propuesta no viene a resolver todos los problemas en capacltacl6n, al con-

trarlo t6mese como una forma de comprender una parcela del conoc lmlento y de prQ 

poner alternativas para mejorar y/o corregir el desarrollo y ejecucl6n de la ac

tividad capacitadora. Es un abanico que se abre en un sin fin de poslbll ldades -

para aquellos que estan dedicados o requieren enfrentarse por primera vez a esta 

actividad formativa, que es tambl~n propia del profesional en pedagogta. 



Cf>.PITUl.O 1 

EDUCACION. PEDl>.GOGIA Y CAPACITAC!ON 

No existe un consenso en cuanto al qué, al c6mo y al para qué de la educa

cl6n; la aclaraclOn de tales fundamentos posibilita una dlscusl6n centrada, una 

percepcl6n mas nttlda de las dlrecc1ones Oltlmas que persiguen las acciones y -

una vls16n de la magnitud y alcance de la modlflcacl6n que seguramente se ejer

cer! sobre el ser humano. Ast también, aumenta el compromiso de quién asume su 

deflnlci6n y facil Ita la enmienda o reorientacl6n de los acontecimientos. 

No hay, es cierto, verdades absolutas ni caminos Onicos, por eso el esclareci-

mlento de los fines de la educacl6n, pedagogta y capacitacl6n resulta fundamen

tal para definir con la mayor precisi6n posible las estrategias, métodos y téc

nicas que se emplean o implementan dentro de la complejidad del fenOmeno educa

tivo. 

Ante esta sltuaclOn, parece pertinente dar soluciOn a la cuestl6n de qué es la 

educacl6n y pedagogta y cual es el papel que juega la capacitacl6n como parte -

importante de este proceso. 
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1.1. La capacltacllin e<*> un problema de la pedagogfa 

Antes de abordar y de anal izar a 1 a capacitaciOn como un problema concerniente -

al pedagogo es importante ubicarla e identificarla como una tarea de la pedago-

g1'a. En este sentido, resulta importante, mencionar en primer instancia la con-

cepciOn de educaciOn y pedagog!a as! como tambian las ramas y la clasificaciOn -

en que asta se divide, de tal manera que se permita identificar y relacionar a -

la capac1tac16n como un elemento del quehacer educativo. 

1.1. l. EducaciOn 

Aunque todos tenemos una idea ma:s o menos clara sobre el significado y alcance -

del t~rmino educaciOn, el problema se plantea cuando se analiza su ideologfa por:_ 

que entraíla una f11osofta personal, una manera de comprender el mundo y entender 

a la vida. 

Es as! como resulta importante mencionar las diferentes concepciones que se han 

planteado en relaciOn a la educacllin; para poder llegar, a una def1nicl0n y a un 

entendimiento mejor del concepto que de asta se tiene. 



El Urmino educaciOn incluye ideas sobre: 

Perfeccionamiento 

De las facultades especificamente humanas. (GARCIA HOZ) 

De la perfecciOn que el hombre lleva en su naturaleza. (KANT) 

El verdadero y perfecto cristiano. (PIO XI) 

Dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfecciOn de que son capaces. 

(Pl.ATON) 

Acercarnos a la perfecciOn de nuestra naturaleza. (STllART Mll.l.) 

Cambio 

Considerar • la educaciOn como un proceso permanente. (FRANCISCO GllTIERREZ) 

El hombre es en sf mismo educac10n en proceso; es potencial y capacidad de de

sarrollo, y tiende ulteriormente al progreso y la evoluciOn. (A. CORREA) 

Bien 

• Es el medio para alcanzar el bien. (OVERBERG) 

Fin del hombre 

• Asegurar al hombre la eternidad. (DANTE) 



Superaci6n ética de los instintos. (MARAÑON) 

Es preparar la vida completa. (SPENCER) 

Ordenaci6n y organizaci6n 

Consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden est~ti

co. (ARISTOTEl.ES) 

Es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. (HERBART) 

Influencia humana 

B 

La educaci6n es la influencia de un hombre cabal sobre un hombre total. (NASSif) 

Es transferir a otro, con abnegado amor, la resolucl6n de desarrollar de den-

tro a fuera, toda su capacidad de recibir y forjar valores. (SPRANGER) 

Intencional i dad 

Es el flujo conclente y continuo sobre la juventud dOctll con el prop6slto de 

formarla. (COHN) 

Es la actividad planeada por la cual los profesores forman la vida anfmlca de 

los seres en desarrollo. (DILTHEY) 

Referencia a las caracterfstlcas especfficamente humanas 

• Es una maduraci6n cualitativa de las facultades del hombre por lo cual se --
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hace m!s apto para el buen ejercicio de sus operaciones especfflcas. (GONZAl.EZ 

Al.VARE?) 

Es evolucl6n, tradicionalmente conducida de las facultades especfflcas del 

hombre. (RllFINO BLANCO) 

Significa una ayuda o auxfl to para el perfecto desarrollo del hombre 

No crea al hombre, le ayuda a sf mismo. (DEBESSE) 

Es una tutela que tiene por objeto conducir al sujeto hasta que no tenga nece

sidad de ella. (HllBERT) 

Individual izacl6n 

Consiste en distribuir la cultura, para que el hombre organlr• sus valores en 

su manera, de acuerdo con su Individualidad. (KERSCHENSTEINER) 

Social lzacH5n 

Es forjar a J6venes seres humanos en la libertad, la Justicia y la paz. (HllY.1.EY) 

Es una accl6n producida segan las exigencias de la sociedad, Inspiradora y mo

delo, con el prop0s1to de formar a Individuos de acuerdo con su Ideal del 

"hombre en sf". (COPPERMANN) 
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De acuerdo con todas las ideas antes mencionadas y con las definiciones que con

sideran los diferentes pensadores educativos, se puede decir que 1 a educaci6n: 

es un proceso esencialmente d1nam1co, permanente e inacabado a lo largo de t..Q. 

da la vida humana. 

pretende un perfeccionamiento del i ndi v f duo como persona, es decir, proporcio

na los medios y ayudas necesarias para alcanzar las metas del hombre; partien

do de 1 a aceptaci6n conciente y creadora del sujeto. 

es el estado resultante, aunque en constante perfeccionamiento, supone una si

tuaci6n duradera - no definitiva distinta al estado original - natural del -

hombre. 

busca la inserci6n activa y conciente de la persona en el mundo social. 

Por otra parte, la educaci6n tiene tres elementos que la constituyen como una -

realidad y no como una abstracci6n; es una actividad (la educaci6n es din~mlca); 

es intencional (es un acto conciente que lleva a un fin); y es sistematica (es -

organizada y relacionada). 

Persigue ciertos fines, y pueden ser: inmanentes (se refieren al sujeto). tras-

cendentales (exteriores al sujeto, como la preparaci6n para una vida sobrenatu-

ral, progreso social, cultura universal, etc~tera), generales (para todos los -

hombres) y particulares (para un grupo o individuo). 
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Por lo anterior se puede ver que la educac16n es un proceso orogresivo ... permanen

te que conduce al hombre al perfeccionamiento integral de su personalidad. Por -

lo tanto, "el Onico hombre educado es aquel que ha aprendido a aprender"(l); el 

que ha aprendido a adaptarse y a cambiar; quien se ha dado cuenta que nlngOn co

nocimiento es seguro y que la confianza en el proceso mas que en los conocimien

tos est3ticos, es lo que tiene sentido como meta de la educac16n en el mundo mo

derno. La educacl6n debe constituir un vehlculo para la formacl6n de personas -

criticas capaces de enfrentar con ~x1to la resoluci6n de problemas. 

Por Oltimo, y en relacitSn con este concepto, 11 se puede afirmar que cada 1nstitu

c16n y Ctlda persona tienen su concepc16n privada, n~ siempre verbal izada pero si 

actuada, de lo que es educaci6n"(2); en este sentido el tener un concepto expli

cito de educaci6n ayuda a poseer una idea para fundamentar cualquier accl6n que 

se emprenda. 

l. l. 2. Pedagogfa 

La dificultad de definir de una manera precisa la palabra pedagogfa esU basada 

(l) FAIJRE, EDGAR. Aprender a Aprender, 38. 

(2) MANll.l.A, ALVAREZ J.M. Cal ldad de la Educaci6n, 23. 



en el hecho de que se ha confundido frecuentemente con el t~rmino educaci6n. Ya 

a principios de siglo E. Durkhelm trató de precisar el contenido de este concep

to, consider&ndolo curiosamente como una 11 teor1a pract1ca 11 (*) de la educacH5n. -

Determino que el papel de la pedagog!a no es el de sustituir a la practica, sino 

el de guiarla, esclarecerla, ayudarla en su necesidad de llenar lagunas. 
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Ahora bien, pese a que existe el problema de no tener un concepto claro y preci

so de la pedagog!a y puesto que las Ideas que se dan de asta son parecidas o ca

si iguales a las que se manejan con respecto a 1 a educaci6n, es importante con-

tar con una idea clara en la que se pueda concebir a la pedagogfa como un conce.Q. 

to diferente al de educaci6n. 

Es asf que,con el planteamiento de Lemus,se entiende por pedagogfa: "al estudio 

intencionado. sistematice y cientffico de la educación, es la disciplina que 

tiene como ob1eto el planteo, estudio y soluci6n del problema educativo"(3). 

l.a pedagog!a es una actividad te6rlco-practlca que especula sobre el hecho educ~ 

tivo. Sin la existencia de la educaci6n no podr!a tener significado cient!fico o 

signiflcaci6n cient!fica. 

Por otra parte, desde el punto de vista evolutivo de la ciencia de la educaci6n, 

se puede delimitar claramente tres estapas sucesivas de este quehacer: 

(•) Cfr. DllRKHEIM, E. Educaci6n y Socloloq!a. Ed. Kapelusz. 

(3), l.EMllS, 1.1115 ARTURO. Pedagoq!a y Temas Fundamentales, 30. 



como hecho real de carkter natural-socia 1-humano 

como reflexi6n f1los6fica, y 

como prescripcl6n y orientaci6n pr!ct1ca. 

Estas tres etapas hoy en dla se encuentran relacionadas con el trabajo educati

vo, y en la actual'1dad se convierten en tres grandes campos de la pedagogta: 

en el arte educativo 

en la filosofta educativa, y 

en la dld!ctica o metodologta de la educación (Did!ct1ca CHsica, Tecnologta 

Educativa y Dirlktic.a Crtt1ca}. 
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Tomando en cuenta estas tres etapas del quehacer educatfvo es importante menci.Q. 

nar que la pedagogta se divide en dos grandes ramas de estudie: pedagogta des-

criptiva y pedagogta normativa. {*} 

Pedagogta Descriptiva 

Estudia el hecho educativo tal como ocurre en la real !dad. ruede tener una di-

mensi6n hlst6r1ca si se refiere al pasado y una dimensi6n social si se refiere 

al presente. Se Incluye el estudio de los factores educativos, los cuales 

{*) Cfr. l.EMIJS, l.IJIS ARTIJRO. Pedagog!a y Temas Fundamentales. Ed. l:apelusz. 



pueden ser de diferente naturaleza: 

hist6ricos 

bi ol 6gi cos 

psico16gicos, y 

sociales 
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l.a consideraci6n de estos factores como disciplinas independientes constituyen -

las ciencias auxiliares de la pedagog!a, y al relacionarse con ellas adquieren -

el calificativo de pedag6gicas. As! se tiene entonces: 

l.a historia pedag6gica, historia de la pedagog!a o de educaci6n (esta discipl.1 

na describe el hecho educativo y determina los factores o circunstancias que -

han condicionado este hecho a trav~s de tiempo y lugares). 

Psicolog!a pedag6gica, psicopedagog!a o psicolog!a aplicada a la educaci6n 

(disciplina cuyo objetivo es el estudio de la conducta humana con respecto del 

aprendizaje y de la educaci6n). 

Sociologfa de la educaci6n (estudia la realidad social como condicionante del 

hecho educativo y pedag6gico). 

Pedagog!a Normativa 

Es la pedagog!a que establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el hecho 

educativo, es eminentemente te6rica y se apoya en la filosoffa. 
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En la pedagogía normativa surgen dos grandes ramas; la filos6fica y la tecnol69i 

ca. 

l.a pedagogfa filos6fica de la educaci6n reflexiona sobre el hecho educativo, es

tudia problemas como. los siguientes: 

Ontología pedag6gica {objeto de la educaci6n) 

Axlologfa pedag6gica {las ideas y los valores) 

Tel eol ogfa pedag6gica {son 1 os fines de 1 a educaci 6n). 

l.a pedagogía tecno;Gglca prescribe y orienta la acci6n prktica, estudia los as

pectos siguientes: 

l.a metodologfa que da origen a la metodología pedag6gica o dtd~ctica. 

La estructura que constituye el sistema educativo. 

El control dando origen a la organizaci6n y administraci6n escolar. 

Así, la pedagogía normativa enmarca el deber ser de la educaci6n y orienta con 

t~cnicas y procedimientos al fen6meno educativo, mientras que la descriptiva ve 

al fen6meno educativo tal y como se presenta. 



16 

J.J.3. Capac1taci6n 

Tomando por una parte, que actualmente 1 a capac1tacl6n tanto en su concepci6n -

c_omo en sus acciones ha sido tomada como una respuesta inmediata que favorece -

unicamente a las necesidades productivas de la empresa, dejando de lado el aspe.f_ 

to del desarrol 1 o Integral del Individuo, en una posici6n tal, que Inhibe su pr.Q. 

plo crecimiento en aras de una especiallzaci6n eflcientista; como dice Jacques -

Maritain "el culto a la especializacl6n deshumaniza al hombre"(4). 

Y, por otra, que en este trabajo la educac10n se concibe como un proceso progre

sivo-permanente que conduce al sujeto al perfeccionamiento integral de su perso

nalidad, la capacltaci6n debe ser concebida como una parte de este fenOmeno edu

cativo. 

As!, se puede observar que la capac1tacl0n no puede ser vista comci una accl6n -

ajena a la educacl6n que lleva solamente a fines productivos, sino mas bien, co

mo una parte de ~sta que se concreta en una empresa o instltuclOn de tal forma -

que capacitar implica incidir en los conocimientos, habilidades, actitudes y va

lores del Individuo, para que sea un mejor trabajador y al mismo tiempo un mejor 

hombre. 

(4) Sil.ICEO, Al.FONSO. Capacitac10n y Oesarrollo de Personal, 21. 
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La capacitaciOn se convierte entonces en un problema de 1 a comunidad o grupo SQ 

cial para llevar al Individuo a ser Otil y dar un servicio a su sociedad con un 

sentido de la libertad pero respondiendo a sus derechos y responsabilidades. 

Sf la educaciOn ayuda a darle un sentido amplio a la capacitación, la pedagog!a 

como la herramienta cientffica de la educaciOn, tambi~n se convierte en la herr2_ 

mienta esencial de la capac1tacft'in. No verlo asf, nos llevarla unfcarnente a pen

sar en un adiestramiento para la producciOn que no es lo mismo que tener este 

concepto inmerso dentro de un proceso mi!!ls ampl fo, que tome en cuenta al indivi-

duo. 

Con base en lo anterior, la capacitación se considera como parte del proceso ed.!!_ 

cativo tomando a la pedagog!a como un apoyo para su sistematización, entendiéndQ 

se asf como capacitación: la actividad mediante la cual la persona adquiere co-

nocimientos, habilidades y actitudes para responder a una necesidad especifica 

de la empresa o institucil5n, a la vez que incide en su desarrollo integral. 

Esta definición responde a la intención de ubicar a la capac1taci6n como un que

hacer en el que participa el pedagogo, m~s que entrar en poHmicas de definicio

nes que ya se han sustentado con anterioridad. 

Vale la pena aclarar que los conceptos de instrucción, adiestramiento, capacita

ción y desarrollo se han prestado a muy diversas interpretaciones, sin llegarse 

nunca a nlngOn acuerdo por parte Incluso de las mismas Instituciones responsa--

bles (P. ej. la misma ARMO en su momento y la Secretarfa del Trabajo en nuestro 
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pa!s, as! como diversos paises de latlnoam~rlca han tenido diferencias y aOn -

contradicciones en estos conceptos), 

Sin embargo, con la finalidad de ubicar a la capacitaci6n es conveniente decir -

que es una actividad dirigida a los adultos, no formal, usualmente posterior a -

1 a educaci6n escol arl za da encaml nada a s 1tuac1 enes mas concretas que general es y 

ubicada en una empresa o lnstltuc16n de trabajo. 

1.2. El...,ntos pedaglSgicos dentro de la capacltaci6n 

La capacitaci6n concebida en una forma mas amplia, como se expres6 en el punto 

anterior, se sustenta primeramente en una parte de la pedagogta normativa, que 

ayuda a resol ver 1 os problemas dentro de 1 a empresa hasta el punto de que se 1.Q. 

gre realizar organlzadamente (planeacl6n, organizacl6n, ejecuci6·n y evaluacl6n) 

una estrategia de capacitaci6n, cumpli~ndose el objetivo de que el empleado reE_ 

lice el trabajo o habilidad concreta que se desea desarrolle o mejore, sin em-

bargo, este quehacer requiere de los otros elementos que constituyen a la misma 

pedagog!a. Es as!, que la historia, pslcolog!a, soclolog!a y blolog!a educatl-

vas, tambl@n deberan ser tomadas en cuenta para este proceso, ya que, la empre

sa en si es una argan1zacl6n social, formada por Individuos con un perfil blo-

pslcosoclal que tiene un antecedente hlst6rlco, en el que se contextual Iza tan

to el aspecto productivo as! como el de la capacltaci6n. En forma sint~tica, 
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ésto quiere decir que Tos empleados no son iguales a una maquinaria y no necesa

riamente todos Tos problemas que se presentan en una empresa son problemas de c~ 

pacltacl6n. 

Al no tener claros los elementos de Ta pedagog!a descriptiva resultara superflúo 

el esfuerzo de Ta capacltaci6n; el qué, a quiénes, c6mo y por qué son preguntas 

que tendran una mejor respuesta a partir de una concepci6n pedag6gica; Por ejem

plo, el perfil del trabajador, los antecedentes laboral es, 1 a organi zacl 6n far-

mal e informal de 1 a empresa, etc~tera, son aspectos que conforman el proceso de 

capacltac i 6n. 

Siguiendo esta misma linea, el trabajo de capacitaci6n estarla inacabado al no -

tomar en cuenta el objeto, ideas, valores y fines de la empresa como tal y del -

hombre, de cada miembro de la empresa, en particular. Se podrfa argumentar que -

llegar a un acuerdo al respecto serta practicamente imposible, m:is no se debe -

perder de vista que gran parte de la adhesi6n que logra un empleado esta en fun

ci6n de la consistencia que haya entre su forma de ver la vida y lo que real iza 

y c6mo lo realiza la empresa donde labora. !.legando a otros niveles, muchas em-

presas conceptualizan y transmiten estas ideas; Por ejemplo, en las frases que -

utiliza el duefto para dirigirse a los empleados, o blenen los "slogans" de ima-

gen hacia el exterior o de motlvacl6n para los empleados. Todo esto corresponde 

a la pedagog!a fllos6flca. 

En resumen, en la medida en que en la capacitaci6n se utilicen los elementos de 
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la pedagog1a se estar:i real izando un trabajo con mayor fundamento, consistencia, 

duracl6n y una labor educativa que considere tanto a los problemas de la empresa 

como a los individuos que van a intervenir para resolverlos, abri~ndoles a ellos 

un camino para su desarrollo personal. Es aqu! donde el pedagogo tiene. un papel 

central, sin embargo, queda la incertidumbre de hasta que punto su formación le 

permite afrontar dicha problemStica. Por ello, es necesario ahondar en este as-

pecto. 



CAPITULO 2 

DETECCION DE l.A PROBl.EMAT!CA DEL PEDAGOGO EN CUANTO A LA 

CAPACIT AC ION 

Una de las actividades que en aílos recientes el pedagogo real iza en su des~ 

rrollo laboral es el de concebir y estructurar en su totalidad cursos de capaci

tac115n, en este sentido, resulta importante detectar en el egresado de la carre

ra de pedagogTa generaci6n 83-86 (•) la necesidad de contar con las principales 

herramientas, te6rico-metodoHlgicas que 1 e permitan 11 evar a cabo es ta tarea. 

Es asf, que se plantea la siguiente hip6tesis de trabajo: "los egresados·de la -

carrera de pedagogTa no cuentan con elementos te6rico-metodol6glcos para plan-

tear y resolver problemas de capacltaci6n". 

A partir de la cual, se realiza un trabajo de investigaci6n de campo, en el que 

se considera la apl icaci6n de un cuestionario en una muestra de egresados de la 

generaci6n mencionada. 

Con lo que se pretende poner a prueba la hfp~tesls antes senalada. 

(•) De aquT en adelante se les denominar~ simplemente egresados. 



2.1. Universo o pobllcl6n 

El universo debe agrupar a todos los elementos que reunan las caractertstlcas de 

lo que se desea Investigar o medir. En este caso, la poblaclOn esta formada por 

los alumnos egresados de la carrera de pedagogla de la Escuela Nacional de Estu

dios Profesionales AcatHn, IJNAM. 

Se el 1g16 este universo, por que fue un grupo que durante su formac16n acad~mica 

le tocó vlvlr la translclOn e 1mplementac16n de un nuevo plan de estudios. 
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Con el plan de estudios anterior los egresados de la carrera se encontraban con 

serlas dificultades, tanto para ingresar al campo laboral como para llevar a ca

bo investigaciones de caracter educativo. (•) 

Es as!, como se manifiesta la necesidad de reorientar el plan de estudios de la 

carrera hacia las 3.reas y es pee tal 1 dades que el mercado de trabajo, entonces, d~ 

mandaba. 

En este sentido, "al modificar el Plan de estudios de Pedagogta en la ENEP Aca

tUn, se buscaba que el egresado se adaptara a la realidad cambiante del pats, -

(•) Cfr. PI.AH DE ESTUDIOS DE PEDAGOGIA. ENEP-ACATLAN, lJNAM. 
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buscaba reforzar la formac16n metodol6g1ca y de invest1gaci6n del pedagogo para 

que contribuyera al conocimiento de la realidad educativa; intentaba reforzar el 

area ps1copedag6gica congruentemente, para actualizar la formación de los pedag.Q. 

gos en esta problematica tan necesaria en el profesional que se ocupa de la ta-

rea educativa; y, ad i e i onalmente, se pretende formar pedagogos mejor orientados 

en las especialidades mas urgentes para que coadyuven a resolver los grandes pr.Q. 

blemas de la Educación en M~xico". (5) 

Este nuevo plan fue implementado en el ano de 1963, en el tercer semestre, perl.Q. 

do escolar 84-1 y hace @nfasis en que el estudiante que cursa esta carrera debe 

ser participativo de su proceso profesional, para lo cual, cuando el estudiante 

se encuentre en el quinto y sexto semestre, tendra la oportunidad de introducir

se a otras modalidades did!cticas; tales como seminarios, talleres y laborato--

rios¡ todos ellos encaminados a problemas concretos de la educaci6n. 

Estas modalidades did6cticas no pretenden solamente incorporar nuevas formas de 

conducir el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, lo mas importante es -

que buscan que los estudiantes sean capaces de trabajar cooperativamente, produ

cir conocimientos y ser conscientes de la realidad educativa y cultural en que -

vivimos. 

Ahora bien, considerando que este nuevo plan pretende que el pedagogo se forme -

en cuanto a la necesidad que demanda el mercado laboral y siendo la capacitación 

(S) PLAN DE ESTUDIOS DE PEDAGOG!A. ENEP-ACATLAN, IJNAM, 23. 



una de htas demandas importantes, es necesario 1dent1f1car que tanto el egresa

do de esta carrera cuenta con los elementos indispensables para realizar esta -

tarea. 

Asimismo se eligi6 esta poblac16n, por que es la Oltima generaciOn de trans1ci0n 

de tercer semestre que egreso de 1 a carrera de pedagogfa con el nuevo plan de e§.. 

tud1os, con una nueva "experiencia" y una nueva formac10n. Ademi1s de que en esta 

generac16n, la mayor1a de los alumnos egresados se han enfrentado a la experien

cia laboral, _factor que tambi~n ayudar! a detectar la necesidad de contar con -

una metodologfa en lo que respecta a la tarea capacitadora. 

Por Oltimo, otro elemento que se consideró para la elecc10n de este universo es 

que en los contenidos de la curdcula de la carrera no se contempla una metodol.Q. 

gfa detallada para la elaboraciOn de cursos de capacitaciOn, ya que en esta cu-

rrfoula la capacitaciOn se ubica en un semestre de 1 a pre-especial izaciOn, y en

tonces, si el alumno no elige esta !rea no tiene la oportunidad de conocer todo 

lo referente a las estrategias para planear, realizar y evaluar dichos cursos. 

2.2. Diseno del cuest1onar1o 

Se disenaron seis !reas de evaluaciOn (Tabla!) para elaborar el cuestionario -

que va a permitir identificar la necesidad de contar con una metodolog!a de' -

24 
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apoyo; por que a travas de ellas se contempla la 1nformac16n baslca para determi 

nar el desarrollo de esta propuesta. 

La primera a rea, de ANTECEDENTES ESCOl.ARES, considera 1 a pre-especial i zac16n, 1 a 

situac16n escolar actual y el area en que el egresado rea11z6 las practicas pro-· 

fesionales. 

l.a segunda, que se refiere a las ACTIVIDADES LABORAi.ES RECIENTES, ubica al peda

gogo en sus dos Oltlmas experiencias de trabajo, identificando la instituc16n, -

area y puesto, así como tambi~n el perfodo de estos desempeílos. 

En la ACTIJAL!DAO PEOAGOG!CA l.ABORAL, se determina la relaci6n que existe entre -

su ocupac16n actual y las areas de pre-espec1al 1zaci6n de la carrera. 

En lo que respecta a los ELEMENTOS METOOOl.OGICOS EN CAPACITACION, aspecto cen-

tral de este trabajo, se toma en cuenta la frecuencia con la que se planean e i.!!l 

parten cursos de capacitaci6n en la 1nstituci6n en donde el egresado trabaja, 

así como si el egresado participa en su diseno e impartici6n. Ademas de estos d.!!. 

tos se trata de identificar si el entrevistado cuenta con los elementos metodol.§. 

gicos suficientes para enfrentar esta tarea, cuales considera que son astas y sí 

los tiene, d6nde los adqulri6. 

En la quinta area, FORMACION ESCOl.AR EN CAPACITAC!ON, se trata de ubicar de man~ 

ra específica, si el plan de estudios de la carrera de pedagogla considera a la 
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capacltac10n y en qu~ materia se estudia. 

Por Qltlmo, el &rea de DATOS PERSONAi.ES Y OPINION, recaba el nombre de la perso

na entrevistada, su punto de vista respecto al papel que juega el pedagogo en -

los procesos de capacitacHin y sugerencias en torno a esta tarea. 

ARE AS PREGUKTAS DEL CUESTIONARIO 

ANTECEDENTES ESCOLARES 2, 3 y 4 

ACTIVIDADES l.ABORAl.ES RECIENTES 5 

ACTllAl.!OAO PEOAGOGICA LABORAi. 6 

El.EMENTOS METOOOl.OGICOS EN 
CAPAC lT ACION 7' 8' 9' 10 y 14 

FORMAC ION ESCOLAR EN CAPA-
C!TAC!ON 12 y 13 

DATOS PERSONALES Y OPIN!ON 1,llylS 

Tabla l. Areas de EvaluaclOn para detectar el perfil del egresado de la carrera 
de pedagogta en relacl6n con la capacltacl6n. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ENEP ACA Tl.AN 

LICENCIATURA EN PEDAGOG!A 

GENERACION 83-86 

CUESTIONARIO SOBRE CAPACITACION 

En la actual ldad el pedagogo encuentra desarrollo profesional en el area de 

capacltaciOn. Ante tal sltuaciOn surge 1 a preocupaclOn por detectar en los egre

sados de la carrera de pedagogfo el nivel de conocimiento y prktica que poseen 

en este auehacer. 

El hecho de solicitar tu opinlOn a trav~s de este cuestionarlo, supone el deseo 

de proponer una metodolog1a para la estructuraci6n de cursos de capacitación, 

misma que rescate tu experiencia y responda a tus necesidades, por lo que se te 

pide contestarlo de manera sincera y lo mas objetivo posible. 

Por tu val losa cooperaclOn 

¡GRACIAS! 



2. Tú !rea de pre-especializaciOn es: 

O Ps1copedagogfa 

O PlaneaciOn Educativa 

O Educac16n Permanente 

3. ¿Cu!l es tu situac16n escolar actual? 

O pasante 

O titulado 

O curso maestrfa 
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Ootro ¿Cu!l? --------------------------

4. Tus pr!ct1cas profesionales las realizaste en el !rea de: 

OPsicopedagogfa 

Or1aneaci6n Educativa 

0Educaci6n Permanente 

5. Escribe los datos de tus trabajos anterior y actual: 

a) lnstituc16n: _______________________ _ 

Area: __________________________ _ 

Puesto: __________________________ _ 

Periodo: de. ___________ a ------------
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b) lnstltucH5n: ______________________ _ 

Are•'----------------------------
Puesto: __________________________ ~ 

Perfodo: de------------

6. ¿En qu~ !rea de la pedagogfa se contemplan tus actividades laborales? 

O Psi copedagog fa 

O r1 aneacl6n Educativa 

O Educacl6n Permanente 

Ootra ¿Cu!l? ------------------------

7. En la lnstitucl6n que laboras la planeacl6n e impartlcl6n de cursos de capac.i 

taci6n se realiza: 

O en forma permanente 

Ocon cierta periodicidad 

Qen algunas ocasiones 

O nunca 

B. ¿Participas en la elaboracl6n e lmpartlcl6n de cursos de capacltacl6n? 

[]st ¿C6mo? ----------------------

0 No ¿Por qu~? ----------------------



30 

9. ¿Cuentas con elementos metodol6gicos suficientes para llevar a cabo todo un -

proceso de capacltaci6n? 

O SI ¿Cu!les? -------------~'----'-----

O No ¿Por qu~? -----------------------

10. Estos elementos los adquiriste: 

Qen 1 a escuela 

Qa trav~s de cursos 

Qa trav~s de tu misma experiencia laboral 

opor tu propia cuenta 

11. Segan tu punto de vista, el pedagogo respecto a la capacitacl6n: 

O debe ser el responsable de todo el proceso 

O debe ser el responsable de algunas partes del proceso 

O debe ser el auxll lar 

O no debe involucrarse 

12. Consideras que el plan de estudios de la carrera Incluye a la capacitaclOn 

como una !rea o prob 1 ema de la pedagog 1 a: 

O 51 ¿Por qu~? ----------------------

0 No ¿Por qu~? -----------------------
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13. ¿Oe las materias que estudiaste, en cuales se toma a la capacitacl6n en cual

quiera de sus aspectos? 

14. ¿Qu~ elementos consideras que debe contener una metodolog!a que te apoye en -

problemas de capac1tacl6n1 

15. ¿Qu~ otras sugerencias tienes en torno a la capacitacl6n1 



2.3. Determtnact6n de la muestra 

1.a poblaclOn a estudiar (universo representado por N) esta constituida por 134 -

egresados(*). Aunque la poblaciOn es pequeíla, resulta dificil localizar a todo 

el universo, debido a que por cuestiones de distancia y tiempo se dificultarla -

el trabajo sin garantizar que se cubran la apl icaciOn de la total ldad de los --
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cuest 1onar1os. 

Por tal motivo, se procediO a utilizar una t~cntca de muestreo consistente en s~ 

leccionar las preguntas que se consideran mas importantes del estudio; de acuer

do con este criterio se eligieron la 9 y la 12, por ser preguntas que plantean -

centralmente la hlpOtesis. 

"Generalmente, 1 as encuestas se desarrol 1 an para estimar varios parámetros; 

en consecuencia 1 el cuestionario esta integrado por varias preguntas. En e~ 

te caso, para efectos del tamaf'1o de muestra hay que considerar dos aspee--

tos: 

1) Existe un Onlco par!metro poblaclonal o una Onica pregunta, que gobierna 

al tamaílo de muestra y las dem!s preguntas se introducen sin Importar la -

preclsl6n con que ellas sean estimadas. 

(*) De acuerdo con informacl6n obtenida de documentos de la Coordlnac16n de la 
carrera de Pedagog ! a. 



33 

i1) Existen varias preguntas que son importantes y cada una de ellas debe 

ser estimada con determinada precisHln, entonces se calcula el tamaño de -

muestra para cada una de ellas y se elige la mayor. 

Claramente con este criterio, el tamaílo de muestra ser~ el apropiado para -

la pregunta que requiere el maximo, y el resto de ellas lo tendra superior 

al necesario, luego, se les estimar.1 con una precisi6n mayor a la requeri--

da". (6) 

' El paso siguiente fue estimar la respuesta esperada para estas preguntas, en es-

te caso se estima que el gox reafirme la hip6tesis de la necesidad de contar con 

una metodologTa de apoyo que permita diseñar, planear, elaborar y ejecutar cur-

sos de capacitaci6n, y que esta estimacl6n pueda variar o tener un error del JO~ 

(90% de confianza). 

A partir de esto, se procedi6 a determinar la muestra empleando las siguientes -

f6rmulas estadTsticas (7): 

n. = (~/~)2 y n =....!!.a__ 
1 + 1k. 

n 

(6) ABAD, ADELA. Introducci6n al muestreo, 7g-80. 

(7) Op. cit, sg-88. 



donde: 

es la poblaci6n, en este caso 134, 

n0 es la aprox1mac16n a la muestra, 

es el tamano de la muestra necesaria, 

es el error de muestreo que se acepta; en este caso se acepta un 

err:-or no mayor a 1 1 O't, 

es la abscisa de la distribuci6n normal; en este caso 2, 

(d/t) 2 es la desviaci6n estandar (que deja al centro de la curva normal el 

!rea de confianza). 

I~ 
5% 90% 5% 
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N6tese que se acepta un error y a la vez un nivel de confianza en la 

muestra {preclsi6n de la muestra). 

P y Q se ut11izan para determinar el tamaílo de una muestra en t~rminos de 

una proporci6n y significan un porcentaje para una respuesta espera

da; aqut se marca el 90% de los cuestionados por lo tanto P Q es 

igual a (10) (90). 



sust Huyendo: 

no = (~/~)2 = 

n 

n 29 sujetos 

(90) (!O) 
(1012)2 

900 
(!012)2 

36 
+ 0.26 
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900 900 
= ~ = --25- = 36 

36 28.5 1.26 

Donde el tamano de una muestra para una proporclOn esta dada por el 

"producto de las probabll ldades entre la varianza que queda determinada 

simplemente por la relaclOn que existe entre el error estipulado y el 

valor de la abscisa en una dlstr1bucl0n normal, para dejar en su 

forma central una !rea Igual á la confianza. De esta manera, al apl 1-

car la primera ecuaclOn, obtendremos una aproxlmaclOn del tamaHo de la 

muestra que se corrige al aplicar la segunda ecuaclOn, para obtener -

un total de 29 sujetos de estudio. 
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2.4. Procedialento 

Al tener dlseílado el cuestionarlo, se local izaron a cuatro egresados de la carrg 

ra (mismos que no correspond1an a la muestra), para que resolvieran el instrume.n. 

to. l.a finalidad de esta actividad cons1st16 en poder estudiar las posibles fa-

llas y ajustar las preguntas para obtener respuestas confiables en el resto de -

1 a muestra. 

llna vez reestructurado y adaptado el instrumento se proced16 a su apl icaci6n; 

ésto se llevo a cabo del 18 de jul lo de ¡gg¡ al 9 de diciembre de este mismo 

ano. 

En la real1zaci6n.de esta tarea result6 d1ffcll localizar en forma simultanea a 

los 29 egresados de la carrera, por lo que el instrumento se fue apl !cando con-

forme se localiz6 a las personas por entrevistar, mismos que fueron escogidos -

sin criterio de selecci6n determinado, por ejemplo no se tom6 en cuenta si eran 

hombres o mujeres, o el tipo de actividad que real izaban en ese momento, entre -· 

otros criterios. 

Dentro de este proceso, y debido a la disponibilidad de tiempo, labores y dista.!!. 

clas de algunos de ellos, el cuestionario se les facilit6 por varfos dfas, de -

tal manera que la persona tuviera tiempo de responder a las preguntas solicita-

das. En todos los casos, se les di6 una breve explicaci6n del objetivo del 
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cuestionarlo, lndlc5ndoles las Instrucciones de como llenarlo. 

Por Ultimo, ya reunidos los Instrumentos se ordenaron y se procedlo a la obten-

clOn de resultados y an&llsls de los mismos. 

Z.5. Resultados 

Los resultados de los cuestlónarlos aplicados a los egresados de la carrera de -

pedagogta, en relaciOn a la necesidad de contar con una metodolog!a de apoyo que 

permita al pedagogo concebir de una manera integral la estructuración de cursos 

de capacitaci6n, se presentan en forma detallada para cada una de las ~reas eva-

1 uadas: 

ANTECEDENTES ESCOLARES. La mitad de las personas entrevistadas (54.5%) estudia

ron la pre-espec la 1 izaclOn en Ps 1 copedagog!a, el 38. 5% Pl aneac IOn Educat lva y 

solo el 7% de los encuestados tienen una formación en el area de EducaclOn Permi!_ 

nente. 

En lo que respecta a la situación escolar actual, la mayor!a de los entrevista-

dos (el 86%) son pasantes de la licenciatura, el resto (14%) estan titulados. 

SOlo uno de los 29 se encuentra cursando actualmente la maestrla, estando ya ti

tulada. 



Mientras que en las pr!ctlcas profesionales que llevaron a cabo los egresados de 

la carrera, la mitad de ellos (el 54.5X) señala haberlas realizado en el area de 

Pslcopedagog!a, el 10.51 en Planeación Educativa y el mismo porcentaje en el 

area de EducaclOn Permanente. Otro 10.5% combino sus actividades en las freas de 

Pslcopedagog!a y PlaneaclOn Educativa. El 7% Intervino en EducaclOn Permanente y 

PlaneaclOn Educativa. Por Oltlmo, uno de ellos (3.5%) las real lzO en las tres -

areas, y otro (3.5%) lo hiz6 combinando el ~rea de Psicopedagog!a y EducaciOn -

Permanente. 

ACTIVIDADES LABORAi.ES RECIENTES. En cuanto a la actividad laboral actual, se -

identifica que existe una diversidad de instituciones que van de las públ leas a 

las privadas ast como de las educativas a las mas diversas a.reas~ para mas deta

lle al respecto, ver Anexo l. 

38 

ACTIJAl.IDAD PEOAGOGICA LABORAL. De las 29 personas encuestadas, el 33.5% se ubi

can en Educacl6n Permanente y en especial todas ellas estan labor·ando directamen. 

te en areas de capacltaci6n; el 24.4% se encuentra real Izando actividades en Psi 

copedagogta, preferentemente en el a.rea de Orientac16n Vocacional; mientras que 

el 21% se desempeña en Planeaci6n Educativa, con la especialidad de Administra-

cH5n Escolar; en la misma proporcH5n en ~sta 01t1ma se encuentran las personas 

que se dedican a otras especialidades que salen del quehacer pedag6gico (secret_! 

rlal, admlnlstracl6n pOblica y financiera). 

El.EMENTOS METODOl.OGICOS EN CAPACITACJON. Nueve de los entrevistados (30%) 
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indican que en la instituci6n que laboran se realiza la planeac16n e 1mpartici6n 

de cursos con cierta periodicidad; ocho (28'.t), anotan que lo hacen en forma per

manente; siete (24.4'.t) en algunas ocasiones y cinco (17.S:t) nunca lo llevan a c~ 

bo. 

Por otra parte, el 61.S:t señala no participar en la elaboraci6n e impartlcl6n de 

estos cursos, argumentando en general que la capacitac16n est~ coordinada por d~ 

pendencias Oficiales U otras areas de las mismas Instituciones donde laboran; 

tambi~n sei'ialan que no llevan a cabo esta tarea porque sus puestos les demandan 

otras actividades o bien la capacitaci6n nunca se contempla en sus funciones. El 

38. S:t restante s ! participa directamente en es te proceso; indican pract icamente 

todos ellos que se involucran en la mayor parte de éste y no s6lo en la instruc

ci6n. 

En relaci6n a la pregunta ¿cuentas con los elementos metodol6gicos suficientes -

para llevar a cabo todo un proceso de capacitaci6n?, 16 de los egresados (55'.t), 

indican que no cuentan con dichos elementos, adjudicando lo un poco mas de un te.r. 

cio de ellos (6 de los 16), a deficiencias en su formaci6n acadi!mlca; otro tanto 

lo asume como un problema de formaci6n personal y el restante lo atribuye tanto 

a su formaci6n acad~m1ca como profesional. 

l.os 13 (45.S:t) que dijeron que st, precisan algunos elementos y solamente uno de 

ellos presenta una concepci6n m~s completa. 
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l.as respuestas fueron muy diversas en lo referente. a como adquirieron los elemen 

tos para llevar a cabo un proceso de capacitac1ón, ublc~ndose de acuerdo a la sj_ 

guiente distribución: 

- 33.5'1. en la escuela J a trav~s de la experiencia 1 

- 17.51. en la escuela, 

- 17.5'.t no contesto, 

- 10.5% a trav~s de su exper1enc1a 1 aboral, 

- 10.5% en la escuela, cursos y experiencia laboral, 

- 3. sx por su cuenta, 

- 3.SX en la escuela, a través de cursos, de experiencia laboral y por su pro--

pi a cuenta, y 

- 3.5% en cursos y por su experienc1a laboral. 

La pregunta abierta que solicita los elementos que debe contener una metodologfa 

para resolver un problema de capacitaciOn muestra que· el 79% de los encuestados 

sólo hablan de d1d~ctica, de planes de estud1o o de detección de neces1dades y -

solamente el 21% proponen una concepción m~s amplia de la capacitac1ón, esto es, 

combinan los elementos mencionados agregando otros como la evaluación, la elabo

rac1ón de cartas descr1pt1vas, entre otros. 

FORMACION ESCOl.AR EN CAPACITACION. En un 58~ cons1deran que el Plan de Estudios 

de la carrera no 1ncluye a la capac1tac1ón como una tarea o problema de la Peda

gogTa, argumentando que: 
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- la capacitaci6n es vista parcialmente y con una secuencia i16gica, 

- s6lo se puede estudiar en una pre-especial izaci6n y debiera ser materia obl ig.l!. 

toria, 

- se le confunde con la alfabetizaci6n, y 

- los docentes que imparten estas materias a seminarios carecen de elementos -

practicas para poder impartirla. 

El 42% restante dicen que si, justificando, uno mas de la mitad (7 de los 12). -

su respuesta diciendo que 1 a capacitacHSn: 

- es una tarea educativa, 

- es parte de la Peaagogfa por que implica un proceso de enseílanza-aprendiza-

je, Y 

--es el area donde el pedagogo tiene un campo ocupacional mas amplio. 

Lo otros cinco restantes, sf la ubican en el Plan de Estudios de la carrera, so

bre todo en la pre-especial izaci6n de Educaci6n Permanente. Ellos tambi~n hacen 

alusi6n a la necesidad de contar con profesores capacitados en esta especiali

dad. 

De manera m~s especHica, los egresados opinan haber estudiado algunos elementos 

de la capacitaci6n de acuerdo con el l lstado de materias que se presenta a -

continuacl6n: 



MATERIAS BASICAS 

- Educacl6n de Adultos, 

-- EvaluaclOn y Desarrollo Curr1cular, 

- Planeac16n y Adm1nistrac16n Educat1va, 

- D1dkt1ca, 

- Metodologla de las C1enc1as Sociales, 

- Formac16n y Pr3ctica Profes1onal, 

- Soc1ologla de la EducaclOn, 

- Fundamentos de Epistemologla, 

- Psicologla Social, 

- Psicologla Educativa, 

- Taller de Investigac16n Educativa, 

AREAS DE PRE-ESPECIAl.IZACION 

Ps1copedagogta 

- Ps1cotecnia PedagOg1ca 

Educac16n Permanente 

- Semlnar1o de Capac1tac16n l.aboral, 

- Sem1nario de Educac10n Permanente, 

- Sem1nar1o de Alfabet1zac16n de J6venes y Adultos, 

12 egresados* 

B egresa.dos 

egresados 

4 egresados 

egresados 

egresados 

egresado 

egresado 

egresado 

egresado 

egresado 

1 egresado 

egresados 

2 egresados 

2 egresados 

* En este punto no se obt1ene un total de 29 egresados, n1 la suma del 100% 
debido a que la respuesta fue mOltiple. 
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PlaneacfOn Educativa· 

- Seminario de Econom!a y Planfficac!On, 

- Seminario de PlanlffcacfOn y EvaluacfOn Educativa, 

- Seminario de Adminfstracl6n Educativa, 

MATERIAS OPTATIVAS 

- Anal !sis de Contenido, 

- Taller de ElaboracfOn de Materiales Didacticos, 

- Seminario de ElaboraclOn de Planes Y Programas de Estudio, 

egresado 

egresado 

egresado 

egresados 

egresado 

egresado 

Para tener una idea mas el ara acerca de esta respuesta. consultar Anexo 2. 
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Dentro de esta misma pregunta cuatro de los egresados afirman que no vieron en -

toda 1 a carrera ni ngOn tema concerniente a 1 a capac i tac i6n; dos no contestaron y 

una respuesta no se tom6 en cuenta par ser confusa. 

DATOS PERSONAi.ES Y OPINION. De acuerdo con el punto de vista de los encuestados 

en rel acfOn a 1 a responsabfl idad que debe tener el pedagogo respecto a 1 a capacj_ 

taclOn el 61.5% opina que debe ser el responsable en algunas partes del proceso; 

mientras que el 38.S:t lo ubica como totalmente responsable; ninguno de ellos lo 

considera como auxil lar o como no involucrado en el problema. 



l.as sugerencias en torno a la capacltac16n como una actividad laboral y como -

una area de estudio de la licenciatura en pedagogTa, son las siguientes: 

- el 51% sugiere que el Plan de Estudios debe ser reforzado considerando a la -

capac1tac10n como una de las materias obligatorias que se contemplen en éste, 

o bien en seminarios y talleres donde el estudiante tenga la oportunidad de -

aprender! a pract lcamente; y por 01 timo, marcan tambl~n como Importante contar 

con p14t1cas, conferencias, cursos, etc~tera, en d6nde tanto alumnos como 

egresados se actual icen e incluso solicitan un postgrado al respecto, 
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- .el 31% presentan sugerencias relacionadas a la actividad laboral: dicen que -

la capacitac16n debe dejar de ser un taba, real izarse en forma permanente y -

actualizada en conocimientos te6ricos y priicticos, con planes a largo plazo y 

de manera multidlscipl lnaria. El capacitador debe trabajar con bases de la -

realidad y con proyectos actualizados, y no ser considerado como 11 todologo 11
• 

El pedagogo debe encargarse de diagnosticar, planear e implementar la capaci

tacl6n, como su funci6n especHica, diferenciada de las que corresponden al -

l.icenciado en Adminlstraci6n de Empresas, Licenciado en Adminlstracl6n Indus

trial y el Psic6logo en todas sus especial ldades, 

- uno de los 29 (3.5%) plantea una problematlca que relaciona los dos puntos ª.!!. 

terlores, es decir, ve a la capacltacl6n como un proceso Imprescindible, ya -

que entre sus principales objetivos esta el que permite actual izar y perfec-

cionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, e ln-

crementar la productividad y propone a partir de lo anterior actual izar el 

Plan de estudios en d6nde no se considere a la capacltacl6n como un tema suel 

to s 1 no como una mater1 a, 
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- uno de 1 os 29 ( 3. 5%), seílal a 1 os aspectos que deb1era tener este proceso; met.Q. 

dol6gicos, ps1col6gicos, sociales, laborales y morales, 

- otro (J.5%), hace ~nfas1s en 1 a necesidad de contar con profesores que no sean 

unf camente te6rf cos, y dos ( 7%) no contestaron. 

Se muestran a continuación en forma·gr~fica todos los resultados. 

(:~ 
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1 
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50 
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::s 

~111 1 ~ 
~ 

100 

MEAS IXt« l.OS ErnESAOOS REALIZAACtl 
SUS PRACr!CAS PROfES!<JW.ES 

54.5 

10.5 10.5 10.5 
3.5 3.5 



46 

l'CTIV!MD ACllW. ~ 
100 l.OS EGlESAOOS 

75 

50 

l!l 
.. 25 



l'IJVEACICJI CE CtJlSOS CE CJ\PN::JTN::ICJI 
EN l.A INSTlllCICJI OCt« 

100 U'llCJ1AN LOS EGRESAOOS 

75 

50 

25 
24. 

17.5 

1 
¡¡¡; 
!:11 z 

PAITTICIPN::ICJI EN LA Pl.MU>CICJI 
CE CtRSOS CE CAPACJTN::ICJI EN l.A 

INSTJllCICJI ro« l.AOCIWI LOS ECllESAOOS 
100 

75 

50 

... 25 

47 



!!:! 

B.El-EHTOS f.ET!Dl.OOICOS CE l.OS EGlESAOOS 
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2.6. Anal fsls de resultados 

Una vez obten! dos 1 os resulta dos, como paso siguiente, se procedf6 a realizar un 

an~llsls detallado de los mismos, el cual se presenta a continuaci6n. 

Se identifica que en la muestra seleccionada, predomina el nivel de pasantes, 

siendo m1nimo el nOmero de titulados; de todos ellos, s61o uno cursa actualmente 

una maestr!a en pedagog!a en la Facultad de Filosof!a y Letras de la IJNAM. 
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De acuerdo a como los entrevistados estudiaron su pre-especialidad, se observa -

una clara inclinaci6n por el ~rea de Psicopedagogfa, siendo menor en Planeación 

Educativa y mfnima en Educaci6n Permanente, pero al real izar sus prácticas profQ. 

sionales se presentaron algunos cambios; los primeros las llevaron a cabo en su 

misma a.rea mientras que los de Plane~cH5n Educativa disminuyeron notoriamente, -

ya que la mayor!a combfn6 sus actividades con las otras dos ~reas; en Educacl6n 

Permanente se incorporaron dos personas; una desarrollando esta especial 1dad y -

otra que lo intercala con Psicopedagog!a. llna sola persona reallz6 sus pr!ctlcas 

en las tres t1:reas. 

En contraste con esta experiencia escolar se presenta la actualidad pedag6glca 

laboral donde el egresado encuentra m!s oportunidad de trabajo en Educacl6n Pe.i: 

manente, orientada espec!ficamente hacia la capacitacl6n. Se puede observar 

que los estudiantes de las otras dos pre-especial ldades ya no se ubicaron en su 
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'1.rea correspondiente, encontrantJo una· alternativa en los procesos de 1 a capacita

c16n. 

Por esto, pareciera ser que el desarrollo del pedagogo en el ~rea Ps1copedag6g1ca 

se ve obstaculizado por no tener alternativas reales de trabajo; de igual manera 

sucede en el ~rea de Planeaci6n Educativa. IJna situaci6n totalmente diferente se 

presenta en Educaci6n Permanente donde son pocos los que se preparan y muchos los 

que se enfrentan a esta experiencia laboral. En este sentido, resulta que la pre

paraci6n de los estudiantes no es suficiente para enfrentar y resolver los probl,g_ 

mas que en su trabajo se le presentan, en especial en lo referente a capacitación. 

También es interesante tomar en cuenta que una quinta parte de 1 as personas antr~ 

vistadas est.!n laborando en tareas que salen de su formación profesional. 

Ahora bien, en lo referente a la capacitación, el 60% de las instituciones dónde 

1 abaran 1 os egresados s t la 11 evan a cabo, ya sea de manera permanente o con ci er. 

ta periodicidad, y son un 40% de los encuestados los que intervienen directamente 

en este proceso. Sin embargo, a pesar de que es s1gnificativo el nOmero de insti

tuciones que realizan capacltacl6n y de que casl la mitad de los entrevistados 

estan trabajando directamente en esta tarea, de acuerdo con sus respuestas, no t.Q. 

das cu.entan con las elementos metodol6g1cos suflc1entes: los que d1cen que no ar

gumentan que sus deflclenclas se deben principalmente a su farmac10n acad~m1ca y 

de manera secundaria a su formac16n personal o laboral; los que dicen que st, no 

precisan con claridad con que elementos cuentan, por lo que se puede afirmar. que 

su concepción es poco clara, confusa, o bien parcial; reafirmandose tambil!n, de -



esta manera, la ausencia de dichos elementos. Todo lo anterior se refuerza en -

el hecho de que sus fuentes para adquirir estos conocimientos se dispersan en

tre la escuela y su experiencia laboral principalmente; y a través de cursos o 

por su propia cuenta, de manera secundaria. 

Por Oltimo 1 es este mismo aspecto, cuando se les ~ iden que enuncien de manera -

directa los elementos de una metodologfa de capacitaci6n~ resulta que el 80t no 

expresa una idea clara del proceso y sólo se remite a algunos elementos aisla-

dos; y los restantes aQn con una idea ma:s amplia tampoco dan una concepci6n co.::i 

pleta, lo que reafirma nuevamente que el egresado de la carrera de Pedagogh C-ª. 

rece de herramientas metodo16gicas, t~cnicas o te6ri.:as para resolver problemas 

que impliquen capacitación. 
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Pasando a la formaci6n escolar en capacitaci6n, son prc1cticamente el 60% de los 

entrevistados los que dicen que el Plan de Estudios de la carrera no incluye a· 

a la capacitaci6n como un problemil de la f'ledagogta. esta respuesta se sostiene 

al afirmar entre otras cosas que lo que se estudia al respecto lleva una secue.n. 

cia 110gica o es parcial, ademi1s de que se le confunde con educaci6n para adul

tos; astmismo señalan que est3: en una pre-espec1al 1zaci6n cuando debiera ser m_(l 

terfa b~slca y que otro problema que se presenta es el de profesores que care-

cen de elementos te6r1co-prkticos para impartir este conocimiento. AOn cuando, 

el resto considera que el Plan de Estudios si incluye a la capacitaci6n, su re~ 

puesta detallada es incongruente en relaci6n con la pregunta, sin embargo resul 

ta interesante identificar como ellos mismos seílal an la importancia de conside

rar a la capacitacl6n como una tarea de la Pedagog!a. 



Dentro de este mismo punto, resulta importante ver como en la 1 ista de materias 

que los egresados enunciaron como relacionadas a la capacitación se obtiene una 

respuesta dispersa. lo que '1a la impres10n de que no tienen una idea clara de -

que materias son las que tratan este tema. !.as materias que resultan mas signi

ficativas a 1 respecto son: Educación de Adultos; Eva 1 uac H>n Oesarrol 1 o Curri

cular, y Planeaci6n y Administración Educativas. Vale la pena resaltar que las 

mater1 as de 1 a pre-especia 1 i zac H5n de Educac tón Permanente s61 o son tomadas en 

cuenta por quienes la estudiaron.y que doC'i encuestados afirman no haber visto -

ningOn tema durante la carrera; dos no contestaron y uno dio una respuesta con

fusa. En total estas respuestas son congruentes con su carencia de formación a

cadémica en capact taci On, como se af1 rma anteriormente. 

Por Oltlmo, todos consideran al pedagogo como responsable del proceso de capacl 

tacl6n: unos lo ubican en partes del proceso y otros en su total !dad; tambl~n -

sei\alan la necesidad de reforzar la carrera con una materia bi1.sica sobre capac! 

tac iOn y 1 a importa ne i a de contar con pl i1t 1 cas, conferencias, cursos o semina-

rl os al respecto; resaltan la Importancia de la capacltacl6n, el capacitador y 

el pedagogo entre otros. 

Es ast, que resulta la capacltacl6n el area mas demandada laboralmente, que tl.<t 

ne Importancia en la mayor ta de 1 as empresas en d6nde 1 os encuestados 1 aboran y 

el papel del pedagogo es Indispensable mientras que la escuela se orienta a 

atender principalmente el area Pslcopedag6g1ca, dejando de lado en la formacl6n 

baslca un aspecto tan Importante como resulta ser la capacltacl6n; esto lleva a 
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que el trabajo escolar al respecto·de este tOplco sea totalmente fragmentado e 

ilOglco y que al final su formaciOn sea deficiente, de ah! la importancia de r~ 

valorar este tema. 

En relaciOn a la hipOtesis planteada para este trabajo, si tomamos las respues

tas cerradas de las preguntas pivotes, pareciera ser que ésta se cumple en un -

60i en vez del 90'l, sin embargo al tomar en cuenta las respuestas abiertas la -

demostraci6n de la hip6tesis queda dentro del rango establecido; adicional a ~~ 

to, el cuestionario en su tota11dad proporciona informac10n que retroal imenta -

la necesidad de proponer una metodolog!a de apoyo para el pedagogo. 

Ante tal situaciOn, surge el inter~s de crear una alternativa metodolOgica que 

oriente a todo aqu~l que su labor se encamina a la tarea capacitadora. 

Es por ello, que el siguiente capitulo, responde a esta inquietud; en ~l se en

marcan los pasos. y fases que constituyen dicha propuesta, as1 como el esquema -

grafico de todo el proceso; de manera que el usuario tenga en que apoyarse para 

la elaboraclOn de sus cursos. 
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CAPITULO 3 

PRJRUESTA METODOLOGICA PARA El. ANAUSIS Y SOLUCION 

DE PROBLEMAS DE CAPACITACION 

l.a capacitaci6n es un reto institucional mediante el cual se hace posible -

el desarrollo de todas las potencialidades del hombre: intelectuales, laborales, 

afectivas y espirituales. A la vez resulta ser un compromiso personal frente al 

propio progreso. Por esto, desde su concepcf6n hasta el momento de su ejecucf6n 

el proceso de capac1taci6n debera considerar como objetivo relevante el de far-

mar de la mejor manera posible personas concientes y participativas; agentes de 

cambf o y autotransformac f On, de tal manera, que 1 os 1 ogros obtenf dos sean palpa

bl es en la conformac16n de hombres educados (*) y en el mejoramiento de las rell!_ 

clones laborales. 

Es as! que resulta importante considerar una metodolog!a que auxilie a todas a-

quellas personas que se enfrentan a situaciones que requieren de capacftacHin, -

especial a los que por primera vez tienen contacto con esta experiencia. En am-

bos casos suele ocurrir que por no tener las herramientas metodolOgicas necesa-

rias ven obstacul 1zada su tarea. 

(*) El hombre es proceso de educaci6n y construcciOn en s! mismo. Todo hombre 
educado sera capaz de resolver los problemas latentes de su entorno. 



Tambi~n se persigue que la propuesta ayude a operar lo mejor posible las activi

dades que el pedagogo real iza en esta 4rea de desarrollo profesional. 

3.1. Oescripci6n de los seis pasos de la metodologh 
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Antes de abordar directamente los pasos que conforman esta metodologfa, es pert! 

nente seílalar que cada persona, empresa o instituci6n concibe el proceso de capA 

c1tacl6n en forma muy part1cular, definiendo de manera variada las etapas y pro

cedimientos a seguir, creyendo con ello lograr generalmente los resultados espe

rados. 

Ante tal s1tuacl6n la idea de este trabajo no parte de desechar y anular otros, 

que, tanto en el sector privado (empresas), el gobierno y diversas instituciones 

educativas, han desarrollado; sino por el contrario, pretende retomar toda esta 

experiencia y junto con nuevas aportaciones en este campo plantear una propuesta 

que vi sua 1 Ice de manera si stem4t1ca este proceso. 

Capacitar no es dar cursos unlcamente, impl lea un trabajo previo con una invest.i 

gaci6n ardua donde se identifica si el problema a tratar requiere o no de esta -

tarea; y otro posterior en donde la evaluaci6n y el seguimiento podr4n constatar 

los resultados obtenidos. 



Sin embargo, con esto no se pretende considerar a Ta metodolog!a como la panacea 

que viene a resolver los problemas de capac1tac16n, al contrario, t6mese como un 

punto de partida en la que se podr!n proponer nuevos caminos y abrir nuevas op-

c1ones en este campo. 

Ast pu~s, una vez presentadas estas consideraciones se procede a describir, de -

manera general, cada una de las etapas que constituyen esta propuesta metodol69J. 

ca. Dichas etapas son: 

Enfoque S1tuacional 

Diagn6stico 

Planeaci6n del Curso 

Desarrollo de Materiales 

Apl lcacl6n del Curso 

Evaluaci6n del Curso 

Enfoque Situaclonal 

Tomando en cuenta que cada lnst1tucl6n posee un estilo especfflco de resolver -

sus problemas, en este paso se busca reconocer e Identificar la fllosof!a, orga

nlzacl6n, fines y metas que prevalecen en el Interior de la empresa u organlza-

c16n; asimismo se pretende conocer las Inquietudes, necesidades y expectativas -

que cada individuo manifiesta respecto a sus relaciones y desempeno laboral. 
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Para que los resultados sean satisfactorios se considera todo ésto como el con-

texto o ambiente que nos permite acercarnos a la realidad m!s inmediata de ésta. 

La importancia de este punto radica en rescatar la parte humana de la empresa, -

propiciando espacios para la participaclOn de todos y cada uno de los trabajado

res, donde cada acciOn de capacitacl6n que se lleve a efecto, realmente favorez

ca la soluci6n de los problemas humanos y de la corporaciOn. 

Reconocer este paso implica, contrario a lo que muchos creen, ser mSs objetivo -

en la real izac16n de las acciones con un sentido hacia los fines y no como un -

11 parche 11 que se cree viene a resolver los problemas que incluso ni se pueden CO.!! 

siderar de capacitacl6n. 

OiagnOst leo 

Esta fase consiste en acercarse a la real ldad de la instltuciOn de una manera -

m~s sistem.'itica e Inmediata, para Identificar las discrepancias (*) y orientar -

la acciOn en términos de hacer explfclto 1 os requerimientos de capacltaci6n. 

(•) Discrepancia significa solamente que existe una diferencia, una falta de -
equil ibrlo entre lo deseado y lo que se tiene. 



No hay que olvidar que "no toda discrepancia es automaticamente. un problema de -

adiestramiento; ni su soluclOn implica necesariamente la lnstrucciOn. Antes de -

encontrar una soluciOn real (es decir, una que funciones). es necesario descu---

brlr qu~ clase de dificultad tenemos entre manos, y el paso clave en todo esto -

consiste en poder determinar si la discrepancia se debe a un problema aut~ntlco 

de capacidad". (8) SI la s1tuact6n que se plantea al final de este proceso no 
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1 leva a una acc16n de capacitaci6n lo mejor es canal izarlo adecuadamente y no in 

slstir en una labor que no garantiza un resultado positivo. 

Por otra part91, para llevar a cabo esta tarea es necesario auxiliarse de d1ver-

sos instrumentos, entre ellos: cuestionarios, entrevistas, gutas de observacH5n 

y todos aquellos recursos que pueden apoyar directamente esta labor. Tales mate-

riales se usan segOn la circunstancia o necesidades, considerando siempre como -

premisa principal la flexibilidad en su selecclOn y aplicaclOn. Al final lo que 

importa de esta tarea es ese reconocimiento directo de las discrepancias. 

Por Oltimo. este paso esta intimamente relacionado con el anterior, ya que de no 

hacerlo as! podemos perder las perspectiva global de la inst1tuci6n, es decir, -

los fines de la empresa y de las personas, y llevarnos a acciones parciales y 

despersonalizadas que nos alejan de las metas realmente importantes. 

(8) MAGER, ROBERT F. y PETER PIPE, Helor direcclOn mavor eficiencia en la es--
cuela y el trabajo. 20. 
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rl aneaci6n del curso 

Esta fase se 1nlcla con la concepcl6n del resultado esperado, como una respues

ta a la problematica que surge en el diagn6stico. rara ello se elabora el obje

tivo general que nos conduce a tener una idea clara de lo que se va a real izar. 

Oespu~s se conciben los objetivos particulares y el contenido temHico del cur

so. llna vez i dent1fi cadas estos aspectos se sigue con el desarrollo de los mis

mos. 

En este rubro es necesario contemplar tanto 1 a admi ni strac ton de 1 os tiempos -

por tema; Como la organ1zaci6n de los horarios. 

Es aqu1 tambi~n donde se seleccionan los recursos y espacios para llevar a cabo 

dicha tarea. Toda esta actividad se considera trabajo de gabinete donde existe 

la oportunidad de realizar los ajustes necesarios; e~ sentarse a pensar en t~r

minos de la ejecuci6n sin llevarla todav1a a la pr3ctica. 

Como resultado de este paso se obtiene sistematizada y desarrollada la informa

ci6n de lo que ser3 la estrategia de capac1taci0n con definici6n de tiempos y -

materiales de apoyo¡ y comprobaci6n de resultados, as1 como la estrategia para 

la ejecuci6n¡ ~sto es las actividades para el proceso ensenanza-aprendizaje. 

Cabe aclarar, que la planeaci6n es un trabajo integral dOnde objetivos, conte'11 

dos, activ1dades de aprend1zaje y recursos tienen una estrecha 1nterdependenc1a. 
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Desarrollo de materiales 

En este apartado se consideran los apoyos id6neos para la apl lcacl6n y conduc--

ci6n de los cursos. El diseílar folletos, libros, audiovisuales, manuales, cues

tionarios, notas, etc~tera, agiliza el proceso, sirviendo tamb1~n como herra--

mientas que auxilian tanto al participante como al coordinador en la din:imica -

de la capacltaci6n. 

Dedicar tiempo a esta fase tiene la gran ventaja de facilitar la ejecuci6n de 

los cursos evitando entre otras cosas la lentitud o falta de atencH5n por co--

piar notas. esquemas o diagramas del pizarrón o de otro recurso. 

Para que el material a real izar sea el mc1s lOgico y adecuado, se toma en cuenta 

el objetivo y la metodologTa que se utiliza, para no incurrir en el desfasa--

m1ento entre el recurso y la t~cnlca de 1nstrucc16n. lln material didactico pue-

de ser pertinente para unos casos mientras que en otros resulta innoperante: 

"el mejor de los materiales mal empleado no solo confunde, tambi~n estorba".(9) 

(g) CABALLEROS, MEDINA ERIK, Diaporama: l.a computadora como apoyo didactlco, 
ILCE. 
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Apl icaclOn del curso 

Aplicar la capacitaclOn es llevar~la a efecto, es poner en pr!ctlca todo lo pla

neado. Es tambl~n. trabajar directamente con los grupos en t~rmlnos de ejecución 

y coordlnaclOn. 

En esta fase el instructor se apoya directamente en las gu'ias, documentos y cr.Q. 

nogramas para conducir las actividades. Asimismo, en otro nivel, es necesario -

contemplar la organización de los cursos, ésto es, considerar el nOmero total -

de participantes, grupos¡ y coordinadores de los mismos, de tal manera que se -

preste atención al proceso y se 1 leve en forma óptima. 

Por otra parte, el capacitador podr! tener la flexibilidad de ir.volucrar su ex

periencia durante el desarrollo de la capacitación¡ utilizando los documentos -

elaborados unicamente como apoyo, pues hay que considerar que cada grupo mani-

flesta una personalidad y actitud totalmente diferentes y en ocasiones el coor

dinador tendr! que plantear alternativas a lo dlseílado y a lo que mejor se ada]! 

te a sus tareas. 

La observaciOn constante en la dln!mlca del grupo y la flexibilidad en el trab-ª. 

jo son dos premisas Importantes que el instructor debe tener presente para lle

var a 1 grupo a 1 os resultados deseados. 
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Evaluaci6n del curso 

Como Oltima fase de esta propuesta metodo16gica, se consldera la rea11zací6n de 

1 a evaluación. Es mediante esta tarea que se logra conocer los resultados de t.Q. 

do el proceso de capacltaci6n. 

Antes de especificar este apartado, sera pertinente sei\alar, que la evaluación 

en cualquier circunstancia o ambito resulta ser una actividad compleja. Pues es 

clerto, que existe una problemHica epistemol6gica del c6mo conce~ir este con-

cepto en t~rminos de la aplicación. Hay quienes creen que el utilizar s61o una 

serie de reactivos en una prueba y obteniendo de esta manera una cal ificaci6n -

num~rica, estm 1 agrando obtener la respuesta esperada del curso. En el otro ex

tremo, estan los que emiten unicamente juicios personales, evadiendo en la may..Q. 

rTa de los casos la oplni6n de los participantes. 

De esta manera, cuando el instructor real iza esta actividad, no toma conciencia 

de las repercus1ones que la evaluac16n provoca, tanto en los sujetos que son -

objeto de ella, como del proceso mismo. Al reallzarla asT; estaremos propiclan

do la 11 carenc1a de una construcc16n te6r1ca sobre su objeto de estudio, quedan

dose Qnicamente en un nlvel de descripcl6n y acc16n emplrTsta". (!O) 

Ante todas estas argumentac1ones, la evaluac16n que se propone en este trabajo, 

(!o) DIAZ BARRIGA, ANGEL, Dld3ctka y Currlculum, 108-109. 
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parte de desechar en primer instancia; la utilizaci6n Gnica de pruebas que ºdi

ftcilmente sirven para medir aprendizajes que no sean, en Oltima instancia, me

morlstlcos: y que por lo tanto no fomentan el desarrollo de las capacidades crí 

tica y creativa; la resolu.cii5n de problemas; el manejo de relaciones abstractas; 

etcHera". ( 11) 

Por lo tanto, se debe considerar en el desarrollo de esta tarea, la partkipa-

c16n directa de lo~ capacitandos; donde el instructor involucre a los integran

tes y al proceso de aprendizaje como una totalidad, y que, sobre todo, 11 parta -

de la aceptaci6n y reconocimiento de las dificultades para estudiar feni5menos -

compl ejes por 1 as sobredetermi naciones que ti en en en s 1 mismos, como el hombre, 

el aprendizaje y el proceso grupal 11 .(12) De tal manera, que las alternativas -

que se ofrezcan no se reduzcan al estudio y al analisis único de pruebas acadé

micas. 

Por tal motivo, se debe puntual izar en la naciOn de aprendizaje, de conducta y 

de personalidad de cada integrante y del grupo en general. Remitirnos a su en

torno y exper1enc i a i nmedl ata para lograr objetivar los resultados de todo el 

proceso. Coordinadores e integrantes son quienes, de manera privilegiada, ejecJ! 

tan una evaluaciOn participativa, en donde los recursos humanos y materiales; y 

los procesos se convierten en un todo que gira alrededor del aprendizaje. 

(11) DIAZ BARRIGA, ANGEL, Op. cit., 115. 

(12) Ibidem, 118. 
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l.a evaluacH5n, "vista con esta perspectiva, en el fnterjuego de la evaluacH5n in. 
di vidual y la evaluaci6n grupal; es un proceso que permite al participante de un 

curso reflexionar sobre su propio aprendizaje para confrontarlo con el aprendiz-ª. 

je seguido por los demh miembros del grupo y para conocer la manera como el gr.!! 

po percibf6 su propio aprendizaje. De esta manera, tenderfa a propiciar en el 

sujeto la autoconciencia de sus procesos de aprender". (13} 

Por otra parte, y retomando lo anterior; el capacitador debe generar un reporte 

de los resultados en donde se compruebe el grado de eficiencia del trabajo reall_ 

zado, s f n embargo, es ta tarea no concluye aquf. Hay que rea 1 izar un ajuste contl 

nuo de la misma, y el seguimiento permite indagar que tanto ha favorecido el 

curso a 1 a discrepancia manf festada 1 ni e f al mente. ta capaci tac16n puede ser bue

na en s1' misma pero es mejor s1' se comprueba que t1ene los resultados en el en-

torno organizacional donde se aplica. 

Por Oltlmo, la realizaci6n del seguim1ento conduce al inicio del proceso, y a 

una constante renovaci6n y mejoramiento del trabajo de capacitaci6n. llna restru& 

tur•ci6• no implica modificar todo el trabajo, se puede remitir a cualquiera 

de los seis pasos de manera flexible sin romper el esquema. 

(lJ) ldem, 123. 
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3.2. Presentaci6n y desgloce en fases de cada paso de la metodologfa 

Cada uno de los pasos mencionados se subdivide en una serie de actividades o 

fases que tienen como resultado un producto, en tal forma que, se pueda recono

cer y evaluar cada actividad. Es en este sentido que se hace la subdivisi6n ev.i 

tanda ast 1 como ocurre frecuentemente la p~rd1da de informac16n que suele ser 

muy valiosa. Ya que sabemos, que en la capacitaciOn no existen posibil 1dades de 

"borrarº experiencias y cualquier acci6n que se realice tendra consecuen-

cias. 

En este apartado se presentan en forma amplia cada uno de 1 os pasos. Primerarnefl.. 

te, se hace una visua11zac16n esquem~tica (diagrama de flujo) donde se mues

tran las diversas fases. Después se exponen cada una de ellas, (1escribiendo en 

forma detallada cada punto, de tal manera que se pueda identificar con exacti-

tud los conceptos que las definen y el proced1m1ento para desarrollarlas ade

cuadamente. 

Al final de la expl icaciOn detallada se integran todos los pasos con sus fases 

de manera que se pueda tener una visi6n global del proceso y sus productos. 



3.2.1. Enfoque situacional 
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Toda organizaci6n de trabajo es una organiz.!!. 

cHln social con ot•jet1vos propios con la -

participacf6n e influencia de una gran cant.i 

dad de individuos. 

Pudiera considerarse a estas organizaciones 

como algo estable, sin embargo, en esta apa-

rente tranquilidad se puede ubicar un constante flujo de interacciones. Asf hay 

un cont1nuo que inicia con la creac16n de la instituci6n y que no para en sus 

transformaciones hasta su momento presente. 

Con este antecedente se puede pensar en la necesidad de establecer un enfoque si 

tuacional donde se ubique la historia de la empresa o instituc16n, sus fines y 

sus concepciones mas esenc-iales, ast como su estructura organizativa, su clima -

organizaclonal y la forma como se establecen los flujos de comunlcaci6n; todo 

esto dentro o enmarcado en el ambiente ffsico. 
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ENFOQUE S !TIJAC IONAI. 

MARCO H 1STOR1 ca 

MARCO FILOSOFICO 

ESTRIJCTllRA ORGAN 1ZAC1 ONAI. 

CLIMA ORGAN 1ZAC1 ONAI. 

SISTEMA DE COMIJNJCACION 

AMBIENTE FISICO 

DIAGRAMA 1. ENFOQUE SITUACIONAL 
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Marco hlst6rlco 

La historia es Inherente al desarrollo humano. Sirve como antecedente para esta

blecer el existir de toda cultura. Conocer la historia es ver el pasado para CO!!! 

prender el presente. 

El marco hlst6rlco contextualiza la ublcacH!n de una organlzac16n para ello se 

analiza el desarrollo de la lnstltuc16n desde su or~gen hasta el momento del es

tudio. 

lndagar sobre la historia que tiene la empresa respecto a las acciones desarro .. -

11 ad as, conlleva el conocer 1 a imagen que proyecta; factor que por 1 a importan-

cl a que adquiere manifiesta el ~xlto y/o el fracaso del organismo. 

Asimismo, analizar la trayector1a de sus elementos humanos, implica valorar la -

historia de cada uno de ellos y ubicarlos en su re1acl6n con la empresa. 

Marco fllos6flco 

Todas las organizaciones poseen una serle de caracter!stlcas y actitudes que -

las hacen ser particulares; estos aspectos en ocasiones son lmpltcltos o 
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expHcltos y de alguna manera se reflejan en las tareas que practican en el in

terior de cada una de ellas. As~ pués cada entorno expresa una forma de desarr.Q. 

110 en d6nde encierra un conjunto de valores que son el testimonio de su propia 

fllosof!a. 
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Sabemos claramente que para entender el marco fflos6fico que prevalece en una -

empresa, organismo o instituciOn es indispensable tomar en cuenta los objetivos, 

los procedimientos las restricciones que cada uno de ellos posee. El poder v_i 

sualizar este marco en un entorno determinado ayudara: a comprender las creen--

cias, las actitudes, los objetivos y los h!bitos que se circunscriben al inte-

rlor de las organizaciones. 

Asimismo, identificar la filosofla organlzacional tiene la ventaja de adentrar

se en los métodos y procedimientos que se llevan a cabo, "la filosoffa puede 

convertirse en el elemento ma.s poderoso para vincular las actividades de sus e

lementos mediante un consenso de las metas y los valores". (14) Dirigida no s6-

lo a la satlsfaccllln de las necesidades de la empresa, sino también a los indi

viduos dentro y fuera de ella. 

l.o anterior, nos conduce a entender que el marco filos6f1co como componente ex

cepcional es un rnanlflesto de la concepcl6n que se tenga de su person::l y de la 

(14) OllCH!, Wil.l.IAM, fil!:!Ll, 130. 
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forma como ven las relaciones laboroles y humanas. l.a filosof1a organlzaclonal -

permite tener claro un proceso homog~neo; que pese a las opiniones heterog~neas 

de quienes la conforman se orientan a un macroproceso en el que se expresa lo 

que debe ser. 
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Todos los involucrados deben conocer claramente la filosofla del lugar en que 

trabajan, de ello depende que las relaciones se ajusten a las necesidades concrJi 

tas y no que se dispersen los esfuerzos. El marco fllosMico orienta al anal lsis 

de las formas de pensar, actuar y sentir de los trabajadores en el !mblto de la 

empresa, la familia y la comunidad; gufa no s6lo una fllosof1a organizaclonal; -

tambi~n orienta las realizaciones y satisfacciones individuales para que sean 

acordes con los objetivos de la empresa. 

"Por lo tanto, es esencial que la filosofla especifique no sOlo los objetivos, -

sino tambl~n los medios que se utilizaran para su :onsecucHln. Para que el enun

ciado de la fllosofla sea completa debe incluir tanto lo sutil como lo complejo, 

de tal manera que los empleados y ejecutivos tengan presentes estos elementos 11
• 

(15) 

l.a fllosofla bien definida es evidencia de armonfa entre los valores mas profun

dos de la empresa con los de la sociedad; y la ventaja debe radicar en una gama 

de principios que son tan claros y sencillos, en el que los sujetos pueden 

(ls) OllCHI, Wll.1.IAM, ~. 134. 
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aplicar y utilizar con facilidad a toda clase de situaciones; adem~s les permite 

adaptarse e Identificarse como elementos de una realidad. 

Un marco fi 1 osl5fi ca no coarta, ni restringe, ni obstaculiza, ni es un proceso 

mtstico, que engaíle a un grupo de personas para que adopten una cultura extraíla; 

al contrario, toda filosof1'a representa los principios fundamentales inherentes 

a cualquier grupo estable enunciando la personalidad auténtica de toda la organl 

zaci6n. 

Estructura organizaclonal 

Identificar la estructura organlzacional de una empresa o lnst1tucl6n implica C.Q_ 

nocer el grado de cohesl6n de la misma, as! como el tipo de flexibilidad que 

poseen los niveles organlzacionales (esto es los niveles jer~rqulcos de los di-

versos pues tos). 

Tambll!n permite reconocer s f la estructura responde a 1 as lineas de 1 o que prodJ!. 

ce; y en el caso de que la empresa tenga centros de dlstrlbuci6n y/o sucursales; 

é'stos se ajustan a un mlsmo engranaje organizacional. 

Visualizar este aspecto, encamina al responsable de la acclOn capacitadora a 

prever el alcance y la proyecclOn del proceso; y a distinguir los diferentes 



niveles de puestos para concretar en dOnde es posible detectar el margen de -

falla. 

Clima organlzaclonal 
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Todos los espacios en los que lnteractOa el hombre poseen una serle de condlcl.Q. 

nes que dan ortgen a un el ima. En este mismo entorno tambi~n se generan determl 

naciones que se ajustan a una variedad de situaciones, en el sentido de que el 

ser humano puede satisfacer sus necesidades y mantener una estabilidad o equll.i 

brio emocional; lo que puede definirse como estados o ajustes. 

Estos ajustes no sOlo se refieren a querer cubrir carencias flslolOglcas y de s~ 

gurldad sino tambl~n la necesidad de pertenecer a un grupo social de estima; en 

dOnde cada sujeto trata de buscar una identidad que le ayude a la formaclOn de -

su auto-estima. Ast se puede observar que en el interior de cualquier empresa, -

instituci6n u organizaciOn, los factores humanos establecen relaciones que les .. 

ayuden a real izar sus actividades y entenderse unos con otros. 

Retomando lo anterior se puede confirmar que el el lma organlzaclonal radica en -

la parte afectiva de sus miembros en dOnde se relaciona con el grado de motlva-

ciOn de cada uno de ellos. Este ambiente es percibido y/o experimentado por qui~ 

nes lo conforman, adem!s que Influyen en el comportamiento. 
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As1m1smo, -el cl 1ma organ1zac1onal provoca diferentes tipos de relaciones y moti

vac1ones. 
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Ex1ste un nivel antmtco que puede determ1nar el ~x1to o fracaso de las organiza

c1ones; este nivel puede ser 1dent1f1cado sf para su detecc10n se cons1deran las 

s1guientes variables: 

Variables de entrada en dOnde se observan las condiciones econ0m1cas, 

estilo de l lderazgo, pol!ticas, valores, estructuras, caractedst1cas 

de las personas, naturaleza y etapa de vida de la organizac16n. 

Variables dependientes intermedias. Son las que manifiestan el nivel 

de motivaciOn, la estimulación de motivos, m~todos y satisfacci6n de 

trabajo; ausent1smo y productividad. 

Variables depend1entes finales. Practicamente son las sal 'das o resul 

tados de la organizact6n en el que se constata el ~x1to o el fracaso. 

"t.1tw1n y Str1nger resaltan que el cl1ma organizacional depende de seis dimens1.Q. 

nes: 

l. Estructura de la organtzac10n: el sent1m1ento de los trabajadores S.Q. 

bre 1 as restricciones en su situaciOn de trabajo, como reglas excesl 

vas, reglamentos, procedimientos, etcHera. 

2. Responsab111dad: el sentimiento de ser su propio jefe y de no haber 

dependencia ni doble confrontaciOn, etc~tera. 



3. Riesgos: el sentido de arries~ar y de enfrentar desaf!os en el car

go y en la situaciOn de trabajo. 

4. Recompensas: el sentimiento de ser recompensado por un trabajo bien 

hecho; es la sustituciOn de la critica y de los castigos por la r~ 

compensa. 

5. Calor y apoyo: el sentimiento de buena camarader!a general y de la 

ayuda mutua que prevalece en la organización. 

6. Conflicto: el sentimiento de que la administraciOn no toma diferen

tes opiniones o conflictos. Es la colocacli5n de las diferencias en 

el aqu! y en el ahora". (16) 

76 

Definir el el ima organizacional de cualquier instituci6n puede resultar una ta-

rea dificil, sin embargo el reconocerla es determinante para emprender cualquier 

tarea de capacitacii5n. 

Sistemas de comunicacii5n 

Identificar los diferentes sistemas de comunicacii5n en una organizacii5n son de-

terminantes; a trav~s de ellos se analiza si los canales son de manera vertical 

(16) CHIAVENATO, IDALBERTO, Administracii5n de Recursos Humanos, 76. 



u horizontal. Asimismo sf la formaclOn que recibe el trabajador es entendible y 

fiel. Esto es, d las instrucciones que escucha o que le son otorgadas por es-

crlto son acertadas para la actividad que tenga que desarrollar. 

Se puede decir que todo acto de comunicaci6n influye a la organización en algún 

sentido y sf el responsable de entender este proceso no tiene la habilidad de -

detectar 1 a verdadera red comunicacional; no captará en esencia los niveles de 

comun1caci6n que giran en relac16n a la cabeza organizacional, puestos interme-

dios y areas operativas. 
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1.a comunicaciOn es tan necesaria a la organizaciOn que sf llegará a po.iece,... <:>n1.:..! 

recim1ento de canales de informaciOn se produce ineficiencia. Se suele pensar -

que con enviar boletines al trabajador se logra entablar la comun1caci6n: "la -

comunlcaclOn es lo que el receptor comprende, no lo que el emisor dice". (17) 

Ante la necesidad, de visualizar el tipo de comunlcaciOn que se establece en la 

organizacHin, se plantean las siguientes cuestiones, que si bien es cierto, co.n. 

tribuyen a un acercamiento real para entender el contexto y resol ver 1 os problg_ 

mas posibles. 

(17) DAV!S, KE!TH y JOHN w. NESTROM, El comportamiento humano en el trabajo: 
Comportamiento Organizacional, 47. 



¿Qu~ canales ut11 lza la organizaci6n para informar a su personal? 

¿Cull es el tipo de mensajes que transmiten al factor humano? 

¿Existe la posib11 idad de responder abiertamente a cualquier si-

tuaci6n (problemas, expectativas, demandas, etcHera)? 

l.a acci6n de capacitar debe aprovechar el sistema de comunicacH5n; suele ser in-

cluso uno de los factores que se pueden aprovechar a su favor. 

Ambiente flsico 

La interdependencia entre las condiciones de trabajo y los niveles de desempeno 

es algo que esU fuera de toda duda. En muchos casos se ha visto que es sufi-

ciente con mejorar el ambiente ffsico para aumentar la productividad. 

Pero adem~s de la productividad se .reconocen otros aspectos como la seguridad, -

la higiene y la ergonomla (*) como elementos de vltal importancia para cada uno 

(•) Ergonomla: ciencia que estudia las relaciones entre el hombre y el medio 
ambiente en que trabaja y que, para lograr un mayor rendimiento intenta 
adaptar. las condiciones de trabajo a las caracterfsticas psico16gicas y 
fisio16gicas del trabajador. 
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de los individuos que laboran en la empresa. Por ejemplo, "se ha podido determi

nar que la tensi6n nerviosa impuesta por la tecnologfa industrial moderna es el 

orfgen de las formas de 1nsatisfacci0n que se observan sobre todo entre los tra-

bajadores asignados a tareas elementales, sin contenido interesante y de car~c-

ter repetitivo y monl'.Stono, 11 (18) lo que puede provocar accidentes graves, sin 

que éstos se deban necesariamente a condiciones inseguras. 

De esta manera, atender el ambiente ffsico implica en primer lugar ubicar las 

causas potenciales de peligro (tanto t~cn1cas como humanas) para eliminar el 

riesgo, alejar al individuo, aislar el riesgo o bien, proteger al individuo. Asi 

mismo implica reconocer las condiciones de los locales, el orden, la limpieza y 

la iluminaci6n, entre otros factores. 
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Como puede verse, la seguridad, la higiene y la productividad soo factores inel.!!. 

dibles en cuanto al ambiente f!sico que deben ser retomados en la capacitac16n, 

pero tambi~n el ambiente influye en los sentimientos de igualdad y la reducci!ín 

de la 1ntimidaci6n ya que puede favorecer o entorpecer las relaciones interpers.Q_ 

nales. Por ejemplo, muchos de los problemas de comunicaci6n puede tener su orf-

gen en la distancia de las personas o en la dificultad que implica el usar otros 

medios el telHono o 1 a mensajerfa. 

(18) OIT, lntroducc16n al estudio del trabajo, 47. 
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1.lendo un poco mas en profundidad, reconocer el ambiente f!stco en la capacita

clOn es llevar el espacio y el tiempo al proceso de aprendizaje. "El espacio es, 

as!, una nociOn finita y definida, que se articula al interior de espacios mas -

grandes y de mayor duraciOn en el tiempo, en una serie infinita de prolongaclo-

nes posibles." (19) 

Por otra parte, un aspecto que enmarca el ambiente fTsfco es que es resultado de 

una determinante cultural. 11 1.as personas pertenecientes a diferentes culturas no 

sOlo utilizan diferentes lenguajes, sino que habitan diferentes mundos sensorios. 

l.as Informaciones que el hombre recibe a trav~s de sus sistemas de recepciOn -

( .•. ) te permiten elaborar una experiencia propia del mundo que lo rodea". (*) 

As! pu~s. encontramos en un ambiente f!slco la poslb11 idad para un trato democr! 

tico, pero tambi~n podemos reflejar en ~l nuestra vislOn del mundo y la forma en 

que somos vistos: en especial del tipo de servicio que nuestra instltuclOn está 

ofreciendo. 
0

lndagar en el ambiente f!slco es comprender las poslb11 ldades que -

tendra nuestra propuesta de capacitaclOn. 

(19) VALOES, B. GUADALUPE, "Espacio educativo y comunlcaclOn". En Tecnolog!a y 
ComunlcaciOn Educativas, 23. 

(*) Guadalupe Val des B. cita el libro l.a dimensiOn oculta de Edward Hall, en 
su art1cu1 o "Espac;1a gducat1yo v ,omuntcnc;H5n" Publ 1cado en 1 a revista de 
Tecnol 09!a y ComunicaclOn Educativas, 24. 
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La ffnal idad de esta fase, es 1 a de "indicar 

el problema que afecta a alguna cosa" (20) o 

bien, investigar para describir ciertos pro

blemas de la realidad e intentar su poste--

rlor soluciOn; de tal manera que se pueda dQ 

tar a los involucrados de t~cnicas, procedJ.. 

mientas y materiales indispensables para 

corregir la falla y/o evitar el fracaso y la frustaciOn obteniendo el ~xito en -

la vida laboral y social. 

Durante esta etapa, el pedagogo debe enfocar su visi6n a dificultades especiales 

con las que tropieza cada uno de los trabajadores, y a rectificar su conocimien

to y aptitud antes de que las deficiencias se hagan irremediables. 

En concreto el diagn6st1co como t~cnica cotidiana favorece un seguimiento mas -

cercano de la realidad inmediata de las relaciones personales y laborales; y la 

misma calidad de los procesos. 

Por Oltimo, el diagnostico requiere de varios procedimientos, ésto es, desde la 

identificaciOn de la posible falla hasta la delimitacHln del problema de capaci

taciOn. 

(2o) DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAROLA , 1117. 
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ldentlflcacl6n de la posible discrepancia 

Para Iniciar el dlagn6stico se parte de una sltuacl6n irregular que necesita ser 

cambiada o corregida, para ello se requiere del conocimiento detallado de la di2_ 

crepancla. Es Importante Identificar la experiencia y sentimiento que el trabaj~ 

dar manifiesta, porque esto permite dlsernlr el error posible. 

En esta primera parte se debe trabajar con extremada cautela, ya que cada sujeto 

manlfietta una forma distinta de ver y sentir la gravedad de los problemas. As! 

tambl~n el dialogo que se establece entre trabajadores, especialistas y respons_i!_ 

bles de frea dar3n como Indicador el saber detectar los problemas y darles prio

ridad segOn sea el caso. 

Para lograr lo anterior es razonable considerar los siguientes criterios: 

La gravedad del caso 

Urgencia del problema 

El nOmero de personas afectadas 

El grado de repercusi!!n de la falla 

La frecuencia con que se repite bta. 

llna vez ubicada 1 a dlscrepancia se reflexiona en los siguientes puntos: 



l. Las manifestaciones, que son los hechos concre.tos. en que se evidencia. 

2. El contexto, es Jo que rodea al problema, al personal y a Ja misma em

presa o inst1tuci6n. 

3. l.as opiniones sobre Ja falla, en d6nde se eiqllca Ja forma en que Jos -

diferentes Involucrados ven y expllcan el problema. 
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En sfntesis, el dlagn6stico constituye uno de los aspectos fundamentales de Ja -

buena t~cnica fnst1tuc1ona1 o empresarial, gracias a esta fase se puede adentrar 

en un primer terreno a los problemas que se suscitan en el interior de cualquier 

contexto. 

Selecci6n de recursos para el diagn6stico 

En esta fase corresponde preparar Tas actividades (plan de trabajo) y Jos recur

sos que apoyen Ja investlgaci6n del problema. AGn cuando en la fase anterior, se 

detect6 Ja posible anomalfa, no Indica que Ja s1tuaci6n a corregir este determi

nada. Por ello, se deben seleccionar Jos instrumentos id6neos que orienten un -

acercamiento objetivo del diagn6stico. 

Para Ja elaboraci6n o diseMo de cualquier recurso, ya sea cuestionarlo, entrevi.i 

ta, observac16n, encuesta, etc~tera, es necesario tomar en cuenta: lo que se va 
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hacer {qu~); la t~cnica para Jbtener la informacl6n {c6mo); las fuentes de infor. 

macl6n y'los lugares a investigar (d6nde); los responsables del ~rea de trabajo 

{quienes); los recursos que se necesitan {con qu~); y las fechas o los tiempos -

empleados (cufodo). 

Estos aspectos se trabajan de manera flexible, porque en algunas ocasiones ser~ 

necesario regresar de un punto a otro hasta tener claramente definido el instru

mento a utilizar. Generalmente la seleccH5n de los recursos no es inmediata; su

pone siempre una reestructuraci6n y ajustes que concreta en 1 o deseado. 

Por otra parte, el plan de trabajo no se logra en una primera reuni6n, al igual 

que los recursos requiere de adaptaciones que se ajusten a lo que se pretende --

llegar. Una vez construido este plan se prktica una revlsi6n se procede a la 

eTaboraci6n de los mismos. 

Elaboracl6n de recursos para el diagn6stlco 

Comprende b~slcamente el desarrollo de los materiales que se utilizan en el dla~ 

n6stico. Aqut s61o corresponde dlsenarlos y reproducirlos. 

Independiente del instrumento que se ha seleccionado, el especialista considera

rA los siguientes criterios: 



l .• S1tuaci6n concreta a indagar. 

2. Niveles Jer3rqulcos del grupo a quién se dirige el recurso. 

3. Areas y puestos que se van ha diagn6stlcar. 

4. Planteamiento 16glco de los reactivos, o en su caso de la gufa, para 

detectar 1 a necesidad. 
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5. Redacci6n clara de la informaci6n que se sol ic1ta. 

Apl 1caci6n de instrumentos 

l.a finalidad de esta fase es poner en pr3ctlca todo lo planeado; es también el -

dirigirse a las 3reas involucradas junto con cada uno de sus miembros y aplicar 

los instrumentos elaborados o en su caso realizar la actividad contemplada. 

Esta tarea constituye la esencia primordial del diagn6stlco, sino existe inform_! 

cHSn, no se puede esclarecer el problema, ademc!s de que los pasos s1gu1entes no 

podr3n ser llevados a cabo; y lo que se quiere corregir se practlcar3 en forma -

intuitiva sin llegar realmente a la soluci6n. 
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An31 isis de resultados 

Consiste Justamente en reflexionar sobre las informaciones que se obtuvieron pa

ra darles orden y sentido l~gico. 

El realizar el analisis de los resultados implica precisar una serle de asuntos; 

esto es, clasificar los datos, cuantificarlos, relacionarlos e interpretarlos. 

1. Clasificar los datos 

Al contar con los instrumentos resueltos, se prosigue a agruparlos por infor

maciones similares de acuerdo a los aspectos que interesan. Por ejemplo, agr..!:!. 

par resultados que pertenecen al a:rea operativa de una empresa. 

?. Cuantificar los resultados 

Cuando es posible y conveniente despu~s de la clasificaci~n. se prosigue a -

cuantificar la información, es decir, Tos resultados se convierten en datos -

num~rfcos¡ sumas, porcentajes, promedios, etc~tera. Generalmente las cifras -

que se obtienen se ubican en tablas estadfsticas o cuadros. Por ejemplo, cuan 

do se reune en un cuadro el total de trabajadores que considera importante la 

implementaciOn de un curso de seguridad en su area de trabajo. o se saca el -

promedio y porcentaje del personal que requiere integrarse a su equipo de 

trabajo.•. 



J. Relacionar las datos 

El relacionar 1 os datos, corresponde aná,1 har_ y 'comparar ;i.os r_esultados con -

respecto a otros; com? s I se enlazaran_ 1 os dl_fére_ntes·¡,:spécto-,;' del problema. 

ªª 

Al 11 cruzar 11 la 1nformaci6n, se podr~ en algunos casos identificar con preci--

si6n: 

La causa-efecto que provoca la molestia. Por ejemplo, la mala calidad de -

la maquina que causa bajo rendimiento en la produccl6n 

l.a 1ntenci6n y actuaci6n que el personal practica en ocasiones urgentes; 

ésto es, cuando el equipo de trabajo presenta fallas y el trabajador impro

visa sin t~cnica alguna, la adaptaci6n para su funcionamiento inmediato. 

La contradlcci6n o conflicto de un aspecto con otro. Por ejemplo, se solicl 

ta al trabajador que real ice su l abar con calidad y carece de herramienta -

basica para poder lograrlo. 

la coincidenc\a de que algunos aspectos se complementan o acompar-ian a otros. 

Es el caso, de que una ~rea responsabiliza a la otra por no tener precau--

ci6n en la 1nformaci6n, y la que cuestiona nunca practica una adecuada com_y_ 

nlcacl6n. 

4. lnterpretacl6n de datos 

Una vez Identificados los resultados se contlnOa con la lnterpretaci6n de 
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los mismos; aqu1 corresponde elaborar el reporte que contenga de manera con

creta y acertada 1 o que surgiO de todo el diagnostico. Se retoman los prime

ros acercamientos que se tuvieron en el proceso y se trabajan paralelamente -

con los resultados arrojados. También se trata de entender las causas mt1s pr.Q 

fundas del problema, es decir, se busca ir m3s all~ de lo se ve a primera vi§_ 

ta y se comprenden los factores determinantes de la discrepancia. 

El problema de capacitaci6n 

Finalmente 1 lega el momento de tomar decisiones y cuestionarse qu~ se va hacer, 

y se plantea la siguiente interrogante: 

¿La soluciOn del problema requiere de una acciOn de capacitac!On? 

En el caso de ser afirmativa la respuesta, se explica de manera inicial que pun

tos se van a considerar y dar prioridad; qué se quiere lograr, c6mo se va a tra

bajar; quienes van a participar en las acciones y el tiempo que se estima alcan

zar la correcc!On. Aqut sOlo se piensa en t~rminos generales de la planeaciOn y 

de quienes ser!n los responsables. Es en el paso siguiente de esta propuesta dO.!l 

de se desarrolla concretamente la definic!On del curso o cursos a diseñar. 

Por el contrario, sf la respuesta a la pregunta es negativa, s!llo resta canali-

zar la discrepancia al !rea correspondiente para su soluci6n inmediata; si esta 

al alcance del pedagogo, orienta al responsable qu!i hacer o en su caso a dOnde -

dirigirse para subsanar la s1tuaci6n. 



3.2.3. PlaneaciOn del curso 
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l.a planeaciOn del curso consiste en diseílar 

y elaborar los objetivos, el contenido tem! 

t1cot las experiencias, seleccionar los re

cursos, definir los tiempos y espacios, et

c~tera en que se base el proceso de capac! 

tacH5n. Esta tarea, como ya se menciono an

teriormente, es una actividad de gabinete -

en donde todavla se piensa en términos de la aplicac10n sin llevarla a cabo. Es

te trabajo se integra en un documento que sistematiza el plan y que garantiza la 

coordinaciOn del curso. 

Para realizar esta actividad se cree pertinente emplear la carta descriptiva. 

Antes de continuar con la descripciOn de cada uno de los trabajos de planeaciOn, 

cabe mencionar que actualmente se ha cuestionado el uso de dicha carta como gula 

para la elaboraclOn de programas o como orientadora para la conducclOn· del proc~ 

so educativo. Se Indica que obstaculiza el aprendizaje y automatiza la educa--

ciOn. También se cree que este tipo de programaciOn coarta 1 a espontaneidad y eis. 

perlencla, que tanto participantes como docentes emanan en el interior del aula, 

y sOlo sirve para reproducir esquemas que salen del contexto de la realidad y -

practica educativa. Al considerar lo anterior Inmerso en un ambiente rlgldo, es

tricto e Inflexible se estarA contribuyendo a la afirmaclOn positiva de estas -
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premisas. No obstante, frecuentemente se juzga sin presentar claramente alterna

tivas que vislumbren detalladamente una metodologta a seguir. 

Por otra parte, el quehacer educativo requiere de instrumentos que lo auxilien -

durante su proceso; la elaboraci6n de planes y programas han favorecido a la ed.!!_ 

cacHin para tener ejes que la orienten y conduzcan. 

En especfflco, la capacitacl6n requiere de estos apoyos que gulen su aplicacl6n; 

no se puede llegar al aula y diseñar en ese momento el programa. Esta tarea nec_g_ 

sita ser planeada y concebida con antlcipacl6n; la capacitaci6n opera con base -

en la correccH5n de errores y no en incrementarlos, o lo que es peor, en divagar 

las acciones. Como en esta etapa ya se tiene un anallsls detallado de la discre

pancia, ast tambi~n una visi6" concreta del ambiente que prevalece en el lnte-

rior del espacio en que se ejecutara tal actividad, al no practicar lo anterior 

se corre el riesgo de desviarse de lo que realmente se quiere corregir. 

En stntesls, el empleo de la carta descriptiva en esta propuesta metodol6gica, -

se enfoca a la elaboraci6n de un documento que respalde y oriente de manera fle

xible la apl lcacl6n del curso y no con miras a un control estricto de la accl6n 

capacitadora. En este sentido, cuando los docentes, instructores o coordinadores 

vierten su fllosofta y experiencia; consideran la partlclpac16n y aportaciOn de 

su grupo empleando el programa como guta, estaran enriqueciendo la actividad 

educativa y encaminando acertadamente a la capacitacl6n. 
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Objetivo (s) general (es) del curso 

Para desarrollar cualquier trabajo es necesario tener el aro 1 o que se pretende -

lograr; de no ser asf, se corre el riesgo de desviar 1 a acciOn y quiz.1 se este -

vagando en ºzonas de neblina 11 sin llegar a meta alguna. De ah1 la ,importancia de 

hablar de objetivos generales. Estos objetivos se expresan en t~rminos de resul

tados; enunciando aquel 1 o que se qui ere alcanzar. 

Al farmular objetivos generales se deben tomar en cuenta los siguientes crlte--

rios: 

Se plantean como generadores que abran cauces l1 imitados al conocimiento 

de cualquier índole, en d6nde coloquen al Individuo de frente a su reali

dad, motiv~ndo1o a transformarla y a transformarse a s'i mismo. 

Se redactan a nivel de formacl6n, equilibrando 1 as habi 1 ida des intel ectu!l 

les con los valores y actitudes. 

Abarcan 1 os conocimientos, habilidades, act ltudes y destrezas que se pre

tende que logren los participantes al concluir el curso. 
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Objetivo (s) particular (es) ·del curso 

l.os objetivos particulares son enunciados que seílalan la divlsl6n de temas y unj_ 

da des en 1 as que se basar~ 1 a tarea capacitadora, adem~s de que expresan 1 a con

gruencia 16gica del proceso. Son tambl~n los que mencionan los conocimientos y -

cambios que se han de lograr al final Izar el estudio y apl lcac16n de las unida-

des dld!cticas o tematlcas. 

Este tipo de objetivo son consecuencia del diseno de los objetivos generales. 

l.os criterios que se proponen para su elaboraci6n son los siguientes: 

Deben enunciar con claridad el contenido de la unidad tematica. 

No deben fracciona~ el fen6meno total a estudiar. 

Deben generar respuestas en formas de productos parciales. 

Deben dar ple para propiciar la construcci6n del conocimiento. 

Deben establecer conocimientos complejos, analttlcos, slntHlcos y de re

laciones; y no unlcamente como repetidores de un proceso (aprendizaje me

morfstlco). 

Deben permitir reconocer el sentido del proceso y la tendencia de las ac

ciones de acuerdo con el fin a alcanzar. 

No deben perder de vista la parte humana que requiere la actividad capa-

citadora (los objetivos meramente conductuales obstacul lzan la flnal ldad 

del aprend lzaje y la riqueza de la educac 16n). 
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Contenido temat l co del curso 

El contenldo espoclftca las princlpales caracter!sticas del curso; en ~1 se es-

tructuran y organizan los temas que abarca el proceso de capacltaci6n. 

Los contenldos se el abaran con base en la real id ad concreta del trabajo y la del 

grupo mlsmo; en su desarrollo se adoptan las condlclones particulares de los in

volucrados, retomando siempre lo que los participantes desean y necesitan saber. 

Asimismo, 1 os c:onteni dos que se trasmitan deben ser actualizados, "frecuentemen

te se brinda a los grupos a capacitar conocimientos, t~cnicas, informaci6n y tef_ 

nologla obsoletas, que en ocasiones han caldo en desuso muchos años atras" (21). 

Ademas cada grupo, persona u organismo requieren de un proceso especHlco y par

ticular, no se puede generallzar los contenidos a todas las situaciones. 

Ya en la apl lcaciOn, en ocasiones el contenido temHlco considerado inlcialmen-

te, puede tener desventajas al ser presentado a los capacltandos, y no porqu~ e:;. 

te equivocado o anquilosado en la lnformac16n, sino que senc111amente porque el 

grupo requiere de otra experiencia que alcance a cubrir su necesidad. Ante esta 

s ltuaclOn, el coordinador o capac ltador debe poseer 1 a habll ldad para determinar 

una reetructuracl6n metodol6glca y temat\ca Inmediata. 

(2ll FAO, INCA, RURAi.,. •• , Desarrollo Rural CapacltaclOn, 117. 



De acuerdo con DTaz Barriga, "la organizacl6n del contenido intenta reflejar la 

estructura Interna de una dlscipllna, por ello, consideramos que son insuflcie.!). 

tes las t~cnlcas de an~llsls de contenido que particularmente se han difundido 

para realizar este trabajo a partir de la enseñanza programada" (22). 
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llhora, se reconocen algunos problemas al respecto de la selecc16n y organización 

de los contenidos. Entre ellos se encuentran: lo existencia de diferentes cr!t.!l_ 

rios para hacer la seleccl6n, la gran amplitud de conocimientos que conforman -

una materia de estudio, los nuevos campas que van surgiendo y el uso de tecnol.Q. 

glas de informacl6n que Influyen en el alcance de los contenidos. 

Como respuesta a este planteamiento, se consideran los siguientes criterios pa

ra la elaboraclOn de los contenidos: 

Deben relacionarse con el proceso de trabajo y con los programas de ac

c i6n del grupo. 

Deben responder a las necesidades concretas de los participantes. 

Deben adaptarse a las condiciones especTf1cas del lugar y del grupo mis

mo. 

Deben ser suficientes para que el grupo pueda favorecer la desventaja de 

manera autOnoma y dar respuesta a los problemas que ha decidido enfren-

tar y resol ver. 

(22) DIAZ BARRIGA, ANGEL, Dld&ctlca y Curr!culum, 44. 



Deben ser di se~ados teniendo en mente, que se construir!n gradual mente, -

respondiendo de forma objetiva a las necesidades de capacitaci6n y a la -

evoluc10n del proceso mismo. 

Deben ser vigentes, 10gicos, reales, actuales y exactos. 

Deben vincularse con los problemas prkticos mas inmediatos de la reali-

dad. 

Ceben encausarse para buscar promover la reflexiOn y no la repet1c16n. 

Deben responder a criterios espectficos de area de estudio; ademas de la 

organizaci6n 16gica. 

Al desarrollar contenidos que tomen en cuenta lo anterior, se estarti generando -

un compromiso en el que los participantes sean los propios agentes de cambio y -

los que contribuyan a organizar y planear futuros proyectos y programas real is-

tas, al actuar as,., se incide verdaderamente en un proceso educativo; en el· que 

todos aportan y todos aprenden. 

Experiencias de aprendizaje 
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Crear o proplc lar experiencias de aprendizaje en la tarea capacitadora, se enca

mina hacia un proceso dinamico en d6nde se ofrece a los participantes un signlf.i 

cado aut~ntico del conocimiento. Al darse cuenta el capacitando de su participa-



ci6n dentro de las actividades del grupo obtendr! mayores elementos para respon

der a las situaciones deseadas y al desenvolvimiento y desarrollo del mismo. 
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Por otro lado, las experlenci as enmarcadas dentro de la l Ogl ca y los otros prl n

ci pi os de la metodologta de trabajo, ayudan a ;flcanzar los objetivos del proceso. 

Lo que se pretende con el empleo de estas actividades es lograr que el Individuo 

se integre inmediatamente con la capacitaci6n, se sienta estimulado para partici 

par y se le facilite una serie de elementos que le ayuden a reflexionar, investl 

gar, anal izar y evaluar cuestiones y contenidos en el desarrollo de este queha-

cer. 

Otra de las ventajas que manifiesta el proponer una dinamita, es que ayuda a la 

expresi6n y a la reflexi6n sobre un tema y favorecen el intercambio de Ideas y -

discusi6n; fomentan la particlpaci6n de los capacltandos, apoya a la toma cle de

cisiones, propician el aprendizaje, generan actitudes positivas, enseílan a los -

grupos a comunicarse y facilitan la evaluacl6n del trabajo en equipo. 

Al diseílar experiencias de aprendizaje se deberfo considerar los siguientes ele

mentos: 

Deben propiciar la participaci6n activa y creativa de los participantes. 

Deben fomentar la capacidad de reflexi6n, comprensi6n y anallsis. 

Deben permitir en el sujeto desarrollar la comprensi6n de su entorno y -

asimilarlo mejor, de tal manera que se cuestione asf mismo, con los dem!s 

y con su propio ambiente. 



Deben permit 1 r al capacitando la autoexpres 16n d6nde pueda emit 1 r jui --

cios y opiniones con sus compaíleros. 

Deben generar la retroalimentaci6n inmediata. 
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Deben responder a las caracterfsticas especfficas y particulares de los -

involucrados, en dónde se respete la comprensf6n y la forma de percepcf6n 

y las costumbres. 

Deben aproximarse a la realidad de los capac1tandos. 

Deben desarrollar uri espacio de expresf6n, independientemente de su esco-

1 arldad. 

Deben enriquecer el proceso y facil ltar la integraci6n total del partici

pante; orienUndolo siempre a que aporte sus propios conceptos y alterna

tivas .en relac16n a su necesidad. 

Sel ecci6n de recursos 

Cada experiencia requiere de un recurso especffico que se adapte al prop6slto -

educativo. La seleccl6n del recurso debe hacerse en forma s1mult!nea a la conceQ 

c16n de la manera en que se mejora el contenido. 

¿Por qu~ es relevante seleccionar con ant1c1pac16n el recurso 

antes de desarrollar 1 a lnformacl6n7 
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Para esta interrogante existen tres afirmaciones b!sicas relacionadas con el re-

curso: 

l. Dicta el ritmo tanto del lenguaje verbal, auditivo y visual; asf como el 

nOmero y el t 1 po de secuencl as que deber fin realizarse a 1 o 1 argo del me11 

saje, para contemplar la totalidad de los temas e Ideas contenidas en el 

discurso educativo propuesto. 

2. Contempla el nivel de profundidad que se establezca, dada la relacl6n -

del contenido del mensaje con los lenguajes que lo componen. 

3. Identifica el grado de dependencia o de Independencia con que se pueden 

articular los contenidos.(•) 

Estos aspectos, a su vez orientan los l lneamlentos que deben seguirse en el des~ 

rrollo del contenido, en el qu~ de acuerdo a sus caracterfstlcas depende su cap~ 

cldad y la versatilidad de expreslOn. 

En este sentido, el seleccionar un recurso para la tarea capacitadora resulta un 

trabajo arduo, porque es cierto que tales recursos puedan ser un facil ltador pa

ra el desarrollo del proceso educativo, pero en el caso contrario lo obstaculiza. 

Por ello, se debe estar al pendiente de elegir el mfis adecuado; por ejemplo si -

nuestro prop6slto es reproducir un proceso vivo que se d~ en la naturaleza, serfi 

(•) Cfr. CROVI, DELIA MARIA y TATIANA GALVAN HARO, llnidad V. Dlse~o y produc-
clOn de mensajes. MOdulo de Comunlcacl6n Educativa y Cultural. Maestrfa en 
Tecnologfa Educativa, M~xlco, 11.CE, 52-53. 
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Indispensable recurrir a .la anlmacH!n {clne·o video), sLpor. el ·centrado. el ob

jetivo es ldent1f1car un esquema o una graflca{1a¡l~mlna ?~;.acetato sera lo -

mas conveniente. 

Siempre hay que cuidar la lOglca, la secuencia y la·asertlvldad al seleccionar y 

emplear los recursos. 

Es necesario que se conozcan sus potencialidades, ast como sus ventajas y desveJl 

tajas. Mas a del ante se presentara un cuadro que contempla estos supuestos. 

PizarrOn 

Es el recurso mas antiguo de la ensei'tanza, es uno de los apoyos valiosos en el -

campo de la educaciOn; no necesita de equipo extra o sofisticado. Ademas tiene -

una larga duraclOn y permite al Instructor coordinar la presentaciOn del tema en 

el que la experiencia es compartida con los involucrados. 

Es eficaz para presentar secuencias, enlaces y usualmente facilita la elabora-

ciOn de un planteamfento ordenado y organizado de un tema o de una unidad. 

El pizarrOn exige poco tiempo para su planeaclOn y puede emplearse para un grupo 

de hasta de c len personas. 
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Fotograftas 

t.as fotograflas se utll Izan a partir de dibujos previamente dlseílados o blén fo

tograf!as que hayan sido tomadas directamente de la real ldad. rara su buen uso y 

comprensiOn generalmente se acompañan de textos explicativos. 

Este recurso debe ser claro y explicarse por ~1' mismo, en d6nde los motivos que 

componen la imagen son entendibles. Permite mostrar la secuencia programada que 

facll Ita la organlzacl6n de un material graflco. 

Filminas 

rara elaborar este recurso se requiere del apoyo fundamental del d 1 seña gr!flco; 

puesto que es necesario en una primera tarea preparar tftulos, pinturas, fotogr.!_ 

f!as, etc~tera. 

Al definirse las lm&genes, se procede a fotografiarlas, m!s tarde se seleccionan 

y por Oltlmo se ordenan a fin de como lo requiera la exposlcl6n. Las filminas -

siempre se acompañan de tttulos o textos con coherencia. El texto que correspon

de a la Imagen puede estar grabado en una cinta sonora o Impreso en algQn folle

to que permita al coordinador y participante acompañar y reforzar el objetivo -

principal de la Imagen. 
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Diaporamas 

El diaporama es el material audiovisual m~s Ucil de preparar, sucede usualmente 

que es el camino para que se de inicio a la producci6n local, es decir, se elabQ. 

ran bloques de diaporamas que permiten tener una serie de temas que ayudan a la 

diferente gama de cursos. 

Debido al avance tecno16gico estos materiales se pueden presentar a trav~s de Vi! 

rios proyectores con 1 a posibilidad de dar una idea de conjunto mucho m~s compl~ 

ta e imprimir movimiento a las imSgenes fijas. 

Grabaciones sonoras 

Las grabaciones sonoras poseen Ta gran ventaja de manipularse fi'lcilmente; para -

su elaboraci6n se recomienda elaborar previamente un gui6n t~cnico y no saturar

las de informaci6n. 

Este tipo de apoyo es de gran utilidad porque permite al alumno adaptar el cont~ 

nido a su propio ritmo y puede ser empleado a nivel individual y colectivo. 

Pelfculas cfnematogrUicas o videocintas 

l.as pelfculas y el video tienen la ventaja de controlar el devenir. La imagen -

con su encuadre y los sonidos se ordenan en forma secuencial y esto se traduce -



en una estructura narrativa definida en un tiempo-espacio que se puede aprove

char para el aprendizaje. Aceleraci6n, ralentizaciOn (*}, condensac.i6n o concen 

traci6n temporal, tiempo suprimido, distensl6n, salto hacia el pasado o hacia -

el futuro y alteración del tiempo son sus principales caractertstlcas. Adem§s 

naturalmente puede demostrarnos 1mSgenes muy semejantes a la realidad. 

La televisi6n 

l.a televisi6n suma las caracter!stlcas del cine y video. Esto es, con ella P.Q. 

demos observar hechos y fen6menos en el mismo momento en que ocurren no impor

tando el lugar; es como llevar al expectador a cualquier parte del globo terrá

qu•o e incluso fuera de ~l. 

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS AllOIOVISllALES 

Material Ventajas Llmltaclones 

Pizarr6n l. Permite registrar y disc]! l. No es Otll para demostar 
tir las opiniones y con-- desempenos de funciones. 

clusiones de los alumnos. 

2. Sirve para mostrar 1 os - 2. No es adecuado para pro-

procesos que parten de un poner un mode 1 o de con- ... 

esquema. ducta deseado. 

3. Representaclones simbOli-

cas. 

(*) Proyección de la Imagen a menor velocidad que la normal. 
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Fotograftas 

Diapositivas 
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l. Son Ot 11 es para observa- l. No se adaptan a grandes -
cl6n detallada y a un - grupos. 
ritmo Individual. 

2. Son Otiles como materia
l es de consulta y para -

exhlbici6n. 

3. No requieren equipo esp~ 

cial para usarse. 

l. S6lo requieren hacer las 
tomas fotogr!ficas ya -
que pueden ser revela das 
y montadas en l aborato-
rios. 

2. Proporcionan representa
ciones realistas y lle-
nas de colorido. 

3. Pueden hacerse con una -

camara de 35 nm. 

4. Se pueden revisar poner 
al d~a Ucllmente. 

5. Se manejan, se guardan y 

se reacomodan con faclll 
dad a varios usos. 

6. Se guardan y ordenan mas 
Ucllmente usando magaz.! 
nes. 

7. Pueden combinarse con n,ª

rracl6n grabada para me
jor presentaci6n. 

2. Requieren conocimientos en 
fotografla y equipo e ins
talaciones para preparar--

1 as. 

1. Requieren ciertos conoci-
mientos de fotografla. 

2. Requieren equipo especial 
para acercamiento y c'opia. 



Filminas 

Grabaciones 

B. rueden usarse lndlvi--
dualmente o en grupo. 
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l. Son compactas, Uclles - l. Sonrelatlvamente diffciles 
de manejar y conservar -

siempre la secuencia. 

de preparar localmente. 

2. Pueden completarse con - 2. Se requieren los servl--
textos o grabac1 ones. 

3. Son muy econ0m1cas cuan

do se producen en cant 1-

dad considerable. 

cios de 1 aboratorio comer

cial para convertir las 
diapositivas en filminas. 

3. Por tener una determinada 
frecuencia no pueden cam-

biarse o renovarse por par. 

tes. 

4. Se utilizan en grupo y - 4. Presentan riesgos de dete-
para estudio individual. rioro. 
El maestro o el proyec--
clonl sta pueden contro--
1 ar el ritmo de present~ 
cl6n. 

l. Faciles de preparar con 
grabadora de cinta o de 
casetes, 

2. Pueden suministrar apl i
caclones en casi todas -
las areas del conoclmle.!!. 
to. 

3. Equipo muy f!c11 de mans. 
jar. 

1. Pueden tener una tendencia 

al uso excesivo~ como la -

lectura oral del texto. 

2. Necesita de equipos de co~ 
to moderado y alto, ademas 
requiere de una lnstala--
cl6n compleja y de un con
tinuo mantenimiento para -
facilidades Individuales -
extensas. 



Transparencias 

para retropro

yector 

Pel!cul as clne
matogr!ficas 

4. 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

l. 

2. 

Flexible y adaptable C.Q. 

mo cualquiera de los e-
lementos de lnstruccl6n 
individuales o en corre-

lacl6n con los materia--
1 es programados. 

Pueden presentar i nform.2. 

cl6n en forma din~mlca. 

Son f~ciles de usar y su 

presentacl6n puede ser -
controlada directamente 

por el maestro. 

No requieren una planea-

ci6n muy complicada. 

Pueden prepararse econ6-

mlcamente mediante dis--
tintas t~cnlcas. 

Se usan especialmente p~ 
ra grandes grupos. 

Pueden ser pelfcul as de -
1 argo o cortometraje o s_g_ 
cuencias. 

Son particularmente Oti-
les para describir movl-
mientes, mostrar 1 nterr_g_ 

laciones o dar impacto a 
un tema. 
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l. Requieren equipo especial, 
Instalaciones y habfl Ida--
des espectficas en caso de 

m~todos m~s complejos de -
produce 1 On. 

!. Puede resultar costosa su 

preparacf6n por el tiempo, 
equipo y materiales que 
exige. 

2. Requieren una cuidadosa 

planeacl6n y habilidades -
espectficas. 



Medios combinA. 

dos (multime-

dia) 

3. Las pel !culas de super -

8 ltlll. reducen los costos 
de producción y de equi-

po. 

4. Son atn es con grupos de 

todos los tipos y para -
estudio individual. 

5. Se 1 i:s puede sincronizar 

f~cilmente sonido magné-

tico. 

6. Pueden utilizarse t~cni-

cas especiales para tra-

tar e iertos t::ontenidos. 

7. Resultan un material ter. 
minado y aseguran una 
pres en tac iOn consistente. 

1. Combinan por ejemplo di-ª. 

positivas con pel !culas 

y retrotransparencias; o 
fotograf!as con diaposi

tivas y filminas para el 

estudio complementario, 

despu~s de la exhibición 

de una pel !cul a. 

2. Utilizan diversos medios 

para cumplir diferentes 

funciones: mensajes bre
ves en radio y TV para -
sensibilizar al pQbl ico; 

J. 
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El cine est~ evol.uclonando 

rapidamente, por lo que m.l! 

chas materiales pronto re
sul tar~n obsoletos. 

!. Requieren equipo adicional 

y una cuidadosa coordina-

ción tanto eh la plan1ficA. 

c10n como en la prepara-..... 

ción y uso. 



Televisl6n y m_! 
teriales de ex.

hibicl6n 

l. 

2. 

3. 

uso de T'l, radfo o mate

rial impreso como medio 

maestro ( informac16n l; 
uso de otros medios para 

complementar esta infor
mación (refuerzo), uso -

de video o de microcompy_ 

tadoras para comprobar -

el avance del alumno o -

para permitir que ~ste ~ 

labore diversos mensajes 

(evaluaci6n). 

Permiten la selecci6n 
combinación de los mejo-

res medios audiovisuales 

para real izar los objetl 

vos de un programa. 

Permiten el pasar de un 
medio a otro mientras se 
real Iza el programa. 

Facilitan 1 a presenta---

ci6n de recursos de 1 os 

que normalmente no se 

puede disponer en el au-
1 a. 
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l. Los material es preparados 

con esta final id ad tienen 

poco o ningOn valor por sf 

mismos fuera del programa 
total de televlsi6n. 

2. Deben aju<..tarse a los re--
querimientos técnicos de -
de la televisión. 

3. A veces deben ser prepara-

dos con demasiada rapidez, 

4. Los nuevos tipos de tablE. 4. Algunos tipos de tableros 

ro y pizarrones propor-

c lonan flexibilidad y dl 

namlsmo a la exhlbicH!n 

escrita. 

de exhiblci6n son demasl_a 

do costosos. 

Fuente: l:emp, Jerrold. Pl anlflcacl6n y rroducci6n de Medios Audlovlsuales, edlt_! 
do por Representantes y Servicios de Ingenlerfa, S.A., e ti.CE, 2a. ed., 
M~xlco, agosto 1977. 



El cuadro mostrado seilala'tJ~ manera sint4tica 'J esquematica las ventajas y des

ventajas que tienen los principales recursos o medios audiovisuales. 

l.a finalidad de presentarlo es tambi~n reconocer que un recurso por muy sencillo 

que sea ttene gran valor para utilizarlo en el proceso educativo. Asimismo, si -

es sofisticado es necesario considerar su uso y función, porque puede dificultar 

la actividad. 
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tas ventajas y desventajas que son enunciadas en este cuadro, son tan s61o las -

mas comunes; dejando la experiencia de qui~n los utiliza a seguir detectando la 

optimizaci6n en su empleo. 

Especificac16n de tiempos 

Hablar de tiempos concretos resulta ser muy subjetivo. Cada individuo lntroyecta 

una definic16n y dimenslOn diferente de lo que el tiempo es o debe ser; sin em-

bargo, al planear las tareas que el hombre realiza se ve en la necesidad de admi 

nlstrar los tiempos. 

Para determinar el tiempo ideal que cada curso debe contener, se analiza la com

plejidad y extensl6n que requiere el proceso, de tal forma que lo dlseilado se -

aproxime de manera real y concreta a lo que se pretende alcanzar. l.a meta y la -



forma de llegar a ella es lo que determina el tiempo; y nunca el tiempo es el 

que determina al curso. 

lll 

Los tiempos que se le asignen a cada tema o actividad quedAn abiertos a la dinA

mica y flexibll ldad que el docente practique. No tiay que ser estrictos en la de

terminacl6n del tiempo; s6lo basta respetar el momento y los espacios que favorJ1_ 

cen el proceso; lo que importa realmente es conducir cursos con éxito y no cur--

sos 11 cronom~tricos'1 • 

Organlzaci6n de los espacios 

La tarea capacitadora también requiere de espacios bien definidos para su ejecu

ci6n, de ello depende que el proceso alcance su mbimo desarrollo o en el peor -

de 1 os casos que obstaculice 1 a actividad. 

tos espacios son vitales para este quehacer y deben ser considerados como un -

"sistema bidimensional y finito, Integrado por objetos sensibles y circunscrito 

a un lugar y a un tiempo determinados, aunque susceptible de prolongarse en una 

serie infinita de prolongaciones en virtud de las Interacciones humanas que se -

real Icen dentro de él". (23) 

(23) VAl.OEZ 81.ASQIJEZ, GPE. y Gl.AOYS GONZALEZ, SHAAO!, El Espacio Educativo/Un 
Espacio para la Comunicacl6n. M6dulo de Comunlcacl6n Educativa Cultural, 
17. 



As 1 pu~s, es tos lugares , deben comprender: 

1.os aspectos relacionados con su uso. 

El tipo de metodologla y tecnolog1a que se realizar!.· 

El nOmero de participantes que se involucraran. 

l.a confl gurac i6n antropom6rf lca de 1 os capac itandos. 

El uso y disposici6n de los objetos que se utilizaran en la actividad, -

esto es, mobiliario, equipo y materiales pedag6gicos. 

Cada espacio debe estar caracterizado por sus dimensiones geogr!flcas, geomHr.i 

cas y lineales; por las mismas interrelaciones que se generan en su interior y 

por la din!mlca que se quiera pr!ctlcar. 

Es necesario tener presente, que en el momento de elegir o disef\ar los espacios 

para la acc16n capacitadora, se conozcan las necesidades de los usuarios para -

qul~nes estar!n dest 1 nades estos lugares y las funcl ones que se desarrollaran, 

de tal manera que no entorpezcan las tareas de ensei\anza-aprendizaje. 
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Hay que cuidar que los objetos f1sicos dentro del espacio no obstruyan la com

prensl6n de la lnformaci6n, el acceso y la util lzaci6n del material pedag6glco, 

el desplazamiento de los usuarios, la ldentlflcacl6n del participante con su -

entorno, y las relaciones de comunlcacl6n entre los capacltandos que partlcl-

pan en este proceso. 
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La estructuraci6n de los espacios en la capacltacl6n, debe estar acorde con el 

carkter dln!mlco de la funcl6n para la que fueron creados, y su organizaci6n l.!1 

terna, es tal, que faci1 ite a cada alumno a elaborar o construir su propio sentj_ 

do de 1 as cosas. 

Por Oltlmo, cuando la contextual izacl6n de estos espacios responden a las necesj_ 

dades y caractertsticas tanto del coordinador como del capacitando, ast como a -

las de los mensajes y procesos educattvos, puede afirmarse que se trata de espa

cios conformados, en los que todos los participantes se influyen mutuamente, re

troalimentando la efectividad y finalidad del proceso. 

Criterios y medios para la evaluacl6n 

En esta fase se expresan los 1 ineamlentos para evaluar el curso. No hay que olvi 

dar que el trabajo de evaluaci6n esta presente a trav~s de toda la capacltacllin 

y no s6lo al final, por ello desde su planead6n se establece los criterios y 

las formas de la misma. Esto no quiere decir que se desarrollen los materiales, 

es m!s bien expresar la manera de realizarla. 

El dlseílador del curso puede recurrir a distintas t~cnicas y medios e Incluso es 

conveniente diversificarlas. Al seleccionarlas no debemos perder de vista que la 

evaluaci6n va mucho m!s lejos que la extrlcta medicl6n. En este sentido es pertj_ 



nente aprovechar las pruebas pero tambl~n hay que pensar en t~rmlnos de practi

cas y de anal isis de casos o situaciones problematlcas. 

En los apartados de desarrollo de materiales y en el de evaluación del curso se 

ampl lar~ la lnformacl6n que sustenta esta fase. 
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3.2.4. Desarrollo de materiales 

En el paso anterior de la propuesta metod.Q. 

lOgica, se contempló los materiales que 

ayudar~n a que se practique la capacita-

e IOn. Aqu 1 corresponde desarrollarlos y r_g_ 

produc lrl os. 

Los materiales deben formar parte de un 

programa y deben basarse en objetivos de aprendizaje derivados de las necesida

des del grupo. 
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Asimismo, al dlseílar los materiales se consider6n las caracterlstlcas propias -

de los participantes y la del mismo problema, ésto es con la finalidad de lograr 

la aceptaciOn. 

Por otra parte, los recursos que se utilicen deben contemplar hechos que ayuden 

a entender el objeto de estudio, que estén al alcance de todos, que tomen en -

cuenta las diferencias de aprendizaje y el significado de sus experiencias. 

l.a efectividad potencial del material dld6ctlco debe someterse a prueba, evaluan 

do su capacidad de comprensión, aceptabll ldad, identificación y motivación. los 

criterios que se utilicen permlt1r6n realizar los reajustes necesarios de lo -



diseílado y alcanzar la optlmlzac16n de su uso en este quehacer. 

Una vez definidos los apoyos, el coordinador del grupo, tendr~ la oportunidad de 

emplear los recursos como mejor se adapten a su tarea; lo que importa es mante-

ner la. atenc16n de los involucrad.os 'J el alcance en su proceso de aprendizaje. -

Asf los materiales que se empleen. generarc1n en cada participante la capacidad -

de elaborar sus balances y anc11isis; y lo mas importante, la oportunidad de 

crear sus propias conclusiones. 

ESARROl.1.0 DE 
MATERIAi.ES 

El.ABORAC 1 ON DE l.A 
GUIA DEI. INSTRUCTOR 

ELABORAC ION DEL MANUAL 
DEL PARTICIPANTE 

El.ABORACION DE LOS 
MATERIAi.ES DE APOYO 

El.ABORACION DEI. PROCESO 
DE EVAl.UAC ION 

GRAFICA 4. DESARROl.1.0 DE MATERIAi.ES 
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ElaboraclOn de la gula del Instructor 

La gufa del instructor, es el documento que orienta al capacitador para desarro

llar su tarea. AQn cuando en la planeaclOn del curso se elaboro la carta descri.P. 

tiva, 'J que de alguna manera corresponde al contenido de la gufa¡ es necesario -

especificarla a detalle. No en todos los casos es el diseñador qui~n ejecuta el 

curso. Sucede algunas ocasiones qué es otra la persona la que coordina y pone en 

pr~ctlca lo diseílado. 

Por ello mismo, el programa de curso o gula, debe contener los siguientes elemen 

tos: 

l. CarHul a, d6nde se identifiquen todos los datos del curso: nombre de la 

empresa o 1nstitucil5n, ~rea responsable o involucrada, nombre del curso 

y fecha de lmpartlclOn. 

2. Hoja de objetivos, en ella se plasma nombre del curso, nOmero total de -

horas a cubrir, objetivo general y objetivos particulares. 

3. Hoja de temario, se seílala nuevamente el nombre del curso, nOmero total 

de horas-curso y objetivo general. Tambl~n se presenta el contenido enun 

ciando nombre del tema con sus respectivos subtemas. En caso de que el -

temario exceda el espacio se utiliza el mismo formato, sOlo que ya no se 

llenan los espacios antes mencionados. 



4. Hoja descriptiva de tema, se Inicia el mOdulo al que corresponde el te

ma y el nOmero del mismo, asf como su nombre. De manera abreviada el 

nombre del curso, el tiempo estimado de apl icaciOn y el nombre del ins

tructor. 

Se enuncia el objetivo especffico, los subtemas y tipo de evaluaciOn -

que se practfcari!. Tambf~n se enumeran Tas actividades de enseílanza y -

aprendizaje que requiere el proceso, los espacios ffsicos que se neces.1 

tan y los medios y materiales a emplear. 

S. Cronograma, contempla la administracii5n de los tiempos, especificando -

las horas de trabajo y recesos. Dependiendo el namero total de dios; se 

elabora una por cada uno de éstos. En el cronograma se sistematiza el -

tema y subtemas que se cons 1 deran en todo el curso. 

6. Bibliograffa, se presenta la relaciOn de material bibliogrHico emplea

do. En ocasiones el coordinador tendr~ la necesidad de remitirse a la -

fuente original para aclarar alguna cuesti6n, y contar con la informa-

ciOn facilitar! la labor del instructor. Por Oltimo, se seílala el nom-

bre del (os) responsable (s) que diseno (aron) el curso. 
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La gufa que se enuncia, tan s6lo es una propuesta, y queda a conslderaciOn able.r. 

ta para anexarle o suprimirle los espadas que el diseílador considere necesarios. 
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Elaborac16n del manual del part1cipante 

El manual del participante constituye otra de las vertebras Importantes de la t.! 

rea capacitadora. De no contar con estos recursos, tanto coordinadores como par

ticipantes verlan afectada su actividad; el s6lo hecho de retomar un tiempo de-

terminado en el apunte de notas o esquemas al momento de la instrucciOn, resta -

la comprens16n total de lo que se esté analizando. 

Tambi~n es cierto, que si no se tiene cuidado en su elaboraci6n,el manual como 

apoyo, puede obstaculizar el proceso generando en los involucrados confusi6n. 

Para elaborar el manual, es pertinente considerar los siguientes parametros: 

Estructurar el contenido de manera lOgica y congruente. 

S1 es necesario Ilustrar el tema para hacerlo significativo. 

Estructurarlo con una caratula, Indice, lntroducci6n y bibliograf!a. 

Ser objetivo en la informac16n, es dec1r presentar lo que realmente es -

esenc1al. 

Organizarlo de tal manera que la informac16n se vaya acumulando sin per-

der de vista la total1dad. Para esto se pueden ut111zar esquemas, diagra

mas, organ1zadores e incluso apoyarse en la misma categor1zaci6n tipo-

grafica. 
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Elaboraci6n de los materiales de apoyo 

Para elaborar los materiales de apoyo, el responsable del diseño, deber~ planifi 

car el uso, la forma y contenido de los mismos; considerar el tiempo disponible, 

los recursos econ6m1cos, la calidad y el fin que se persigue. AdemSs de manejar 

ciertas t~cnicas, tiene que poner a disposicHin de su trabajo toda su capacidad 

creativa. 

En el desarrollo de cualquier material se anal iza el nivel que pose~ el grupo, -

en el que se valoran la adaptab11 idad al desenvolvimiento ffsico, psico16gico, -

intelectual y social. Asimismo, considerar el objetivo del curso, para identifi

car el tipo de conocimiento a transmitir, la destreza manual o intelectual que -

se enseñar,¡ y las formas de actitudes y aptitudes a cambiar. 

No hay que dudar, que en el momento que se desarrolla algOn material de apoyo, 

la oplni6n o asesorfa de otro especialista es de suma importancia; la orienta-

ci6n que proporcionsifavorecera que el recurso alcance la optim1zaci0n de su 

uso y desde luego que la comprensi6n del tema sea captado por los capadtandos. 

l.o anterior sugiere la necesidad de no mantenerse aislados y establecer comuni

caclOn permanente con organismos oficiales y comerciales a fin de obtener info.!: 

maclOn oportuna y actualizada; de manera que con la constante retroalimentaci6n 

se reajusten los materiales, se adapten al proceso y a la opinl6n din~mlca del 

coord i nadar. 
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Por lo tanto .. Tos materiales :-rh1s Otiles son aquellos qu12 se conciben en relaciOn 

a las necesidades de un 3rupo determinado en d6nde el contenido cubre la exigen

cia del prop6sito 1 se esfuerzan a la atención del alumno y sf pueden ser manipu

lados y usados convenientemente por los mismos. En consecuencia el marco de ref,g_ 

rencia sirve tambi~n de base a una correcta utilizacic5n de los materiales, el no 

contemplarla, los apoyos ser.!n deficientes. 

El hecho de que los materiales ofrezcan experiencias reales y los involucrados -

alumno-coordinador o viceversa- tengan acceso directo a su manipulaci6n, sera: el 

mejor aprovechamiento para el empleo de los mismos. 

Elaborac16n del proceso de eval uaci6n 

llna vez que se tienen definidos los criterios de evaluac16n, se elaboran los re

cursos que apoyan tal actividad. 

St el caso es obtener los comentarlos de los participantes en relac16n con el 

curso, se dlseíla un cuestionarlo. En este instrumento se sol lc1ta la opln16n de 

cada uno de ellos; y s61 o se preguntan 1 os aspectos genera 1 es de la accl6n capa

citadora: 



Conocimientos, actitud, forma de expreslOn, ejempliflcaclOn y ritmo de -
trabajo del instructor. 

Contenidos, secuencia de 1 os temas y desarrollo de 1 os' ~I smo·s. 

Apoyos did6cticos, contenido del material y ejercicios utilizados en el 

proceso. 

CoordlnaciOn previa durante y después del curso. As! como 1 as condiclo-

nes f!slcas del espacio dOnde se 11ev6 a cabo la capacltaclOn. 

Administración de tiempos, €sto es, respecto al tiempo dedicado a esta -

actividad, a los recesos y horas de descanso (alimentos). 
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Los puntos anteriores permiten tener una visi6n general de todo el proceso. Sin 

embargo, para tener una mejor interpretaciOn del impacto o reacción, se le pide 

al capacitando que aporte comentarios y sugerencias de la experiencia que v1vi6. 

Paralelo con las notas del capacitador se elabora el Informe. 

Por otro lado, sl es el aprendizaje lo que se quiere valorar, se analizan los -

objetivos y se procede a diseñar los apoyos. Se evalOa si el programa ha cumpll 

do sus propósitos, as! también se Identifican sus fallas o deficiencias. 

Para realizar esta tarea, se ana 11 za la fina 11 dad del curso, en la que se consl 

dera las areas que van a verificarse. Asimismo, se contempla el tipo y nivel de 

reactivos que apoyaran este proceso; de tal forma que contribuyan como indicad2 

res para realizar la evaluación final. 



123 

Area cognoscitiva 

tos instrumentos que se utll izan en esta &rea son las derlominOdas . pruebas de 

Upiz y papel, ubicándose las de ensayo, respuesta guiada y selecclun de respuei 

ta. 

Ensayo; consiste en formular una pregunta para que el capacitando la desarrolle 

con libertad; en el que la respuesta es expresada y organizada de acuerdo al nj_ 

vel de comprensiOn del alumno. 

t.a Gnica desventaja de emplear este tipo de prueba, es que da margen a aprecia

ciones subjetivas por parte del que califica; vi~ndose afectada su validez y -

confiabilidad. 

Existen dos recomendaciones Msicas para su el aboraciOn: 

Redactar con claridad la pregunta o actividad, de tal modo que no d~ 

oportunidad para una mala interpretaciOn. 

Identificar los criterios que servir3n de base para calificar el instru

mento. 

Respuesta guiada; es un conjunto de preguntas que seílalan ciertas restricciones 

a la forma y contenido de la respuesta. rara su elaboración se consideran las -



mismas recomendaciones de la prueba de ensayo. 

Selecci6n de respuesta; aquf se ubican las pruebas de opci6n mOltiple y de rell!. 

ci6n. Son objetivas, ya que admiten s61o una respuesta. El Onico inconveniente 

es que limitan el pensamiento creativo. 

Sugerencias generales para su elaborac16n: 

Identificar el contenido que se cuestlonarL 

Elaborar alternativas de respuesta, de modo que no surgan dudas en rela

ci6n con 1 a respuesta correcta. 

Emplear tres indicadores o alternativas por reactivo. 

lltllizar el menor nOmero de palabras en la pregunta. 

Al cons1derar preguntas de relaciOn, calcular Jos espacios de forma equl 

librada para evitar la confusiOn. 

Area psicomotriz 

En esta frea se emplean las pruebas pr~ctlcas que comprueben Ja adquisic10n de 

destrezas y habll idades del capacitando. Este tipo de instrumento se apl lca ta.!!. 

to al inicio de la realizaci6n, como al final del proceso. 
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Aqut se comprueba si el participante ejecuta adecuadamente la habilidad que ad

quiri6 y si se apega a las caractertsticas requeridas. 

l.os resultados se anotan en una lista de cotejo, en el que se comprueba el des.ª

rroll o de cada alumno. Es importante retroa 1 imentar a 1 a persona evaluada sobre 

sus aciertos y errores, identificando aquellos procesos que influyen en el re-

sultado final del producto. 

Area actitudinal (*} 

El area actitudinal es la m~s dificil de ser evaluada objetivamente. Se refiere 

a los cambios de actitud para el trabajo, el reactivo que facilita esta tarea -

es la escala estimativa. 

Recomendaciones para su elaboraci6n: 

Identificar los aspectos mas importantes de lo que va ha ser evaluado. 

Reconocer 1 os rasgos y caractertsticas de 1 as conductas que se quieran -

observar en el area 1 aboral. 

l.os rasgos a medir deben describirse del modo mas univoco posible. 

(*) Cfr. PINTO VILl.ATORIO, ROBERTO. Proceso de capacitaci6n. ed. Diana. 
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Por último, se diseñan los apoyos que permiten conocer la opiniOn del capacita

dor y responsables de las ~reas de trabajo. 

El documento generado mostrar! si la discrepancia ha sido resuelta o no; para -

ello junto con los responsables de !rea,el instructor elabora dicho informe fi

nal; al mismo tiempo se determina la manera de realizar el seguimiento y la fo.r. 

ma de desarrollar una conttnua deteccHin de necesidades. 
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3.2.5. Apl icac16n del curso 

Aunque la organizaci6n y control se da en 

todo el proceso de- capacitaci6n, se mani--

fiesta principalmente en la fase de aplic_!! 

ción del curso ya que aquf es donde se po-

ne en acci6n toda la din~mica de este que-

hacer. 

l.a administraci6n y ejecución de los cursos requieren del diseílo de varios form-ª-

tos que pueden ser desde una simple lista de asistencia hasta listas o formas de 

verifi cae i 6n. Tambi ~n se consideran 1 a reproduce i6n de 1 os material es de apoyo y 

la colocaci6n o en su caso 1 a contratación del equipo didactico. 

Esta tarea pareceri'.i ser en algunos casos simple y engorrosa pero es indispensa--

ble para el desarrollo de la capac1taci6n. 

APl.ICACJON 
l. CURSO 

ADMIN I STRAC ION 
DEI. CURSO 

EJECUCION 
DEI. CURSO 

DIAGRAMA 5. APl.ICACJON DEI. CURSO 
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Administración del curso 

Administrar el curso es real izar todas aquellas actividades que permiten su a-

plfcación. No es la planeación ni tampoco la ejecución, pero siempre se realiza; 

aunque usualmente ocurre de una manera impl fe ita sin un producto de por medio. 

Ampliando la idea, se trata aquf de pensar en t~rminos del momento, es decir -

considerar los elementos que ayudan a desarrollar el proceso de capacitaci6n. -

Para ello se contemp 1 a responder a cuatro interrogantes: 

- ¿Dónde? Pre veer los espac1 os físicos 

Para todo curso se requiere de un espacio en particular; el espacio por sf mis

mo expresa la forma de trabajo e incluso un concepto educativo. 

51 el curso es prktlco o t~cnlco se necesltar~n aulas, laboratorios o talleres 

con instrumentos y equipo acordes. Pero si se apega ma:s a un cambio de actitu-

des, o bfen se trata unicamente a un nivel teórico¡ s6lo bastarc1 considerar au

las con dimensiones apropiadas y con el mobiliario (mesas, bancos, etcétera) a

decuado. 

Ahora bien, si la capacitación tiene las dos tendencias de lnstrucciOn (teOrico 

-pr~ct 1 co), es importante coordinar y tener di sponl bles 1 os espac los que se van 

a utilizar: cada diseno de espacio en su momento. 



- ¿Qul~n7 seiecclonar :(!1< factor tiümano 

Elegir el capacitador lmpl ica tener presente un perfil que co~responda a "lÓs"r~ 

qui sitos del curso; si es posible tener alternativas meJor,' ~or{úe':a'st ~~e tle~ 
ne la posibil ldad de eleccl6n. 

El Instructor poseera un conocimiento amplio sobre los contenidos del tema y un 

caracter aut~nt 1 co para coordinar 1 a di naml ca que se desarrollara; en s!ntes 1 s 

es deseab1 e contar con un experto en el ~rea y en el manejo grupal ya que· su P-ª.. 

pel es el de un fac1! ltador que apoya al grupo en su aprendizaje; es tambi~n el 

que orienta la accl6n y que ayuda a lograr las metas de los participantes. 

- ¿Cuando? Oetermí nar 1 os t 1 empos 

En la carta descriptiva se estimaron tiempos, aqut se trata de definirlos de 

acuerdo a la disponibil 1dad que se tenga; no siempre, por muy diversas razones 

se puede llevar a cabo lo planeado, por eso hay que adecuar el curso pensando -

en que no queden cargas excesivas y que los contenidos se desenvuelvan en una -

forma seguida. No es lo mismo dar un curso de 40 horas, en sesiones de 8 horas 

diarias, que darlo en 10 sesiones de 4 horas diarias. 

Asimismo, hay que pensar en los descansos y en los requisitos de entradas y S.ª-

1 idas. 
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- ¿Con qui!? Proveer 1 os material es 

Para llevar a cabo la capacitación se requiere contar con todo el material. Es

to va desde lo mas simple, como las hojas y los lápices, hasta lo mh safistic.!!. 

do, como computadoras o instrumentales. Sin olvidar por su puesto los equipos -

audiovisual es; como retroproyector, pantal 1 a, rotafol i o, proyector de cuerpos -

opacos, etc~tera. 

Este trabajo requiere de la producción, adquisición y verificación, en el que -

se asegure que toda llegue al lugar y en el momento adecuado. Aqu! entra la re

producción de manuales, de gufas, la compra y clasificación de ·cualquier dispo

sitiva; la asignación de equipos (maquinas e instrumentos),etcl!tera. 

Ejecución del curso 

ta ejecución del curso es encaminar la acción capacitadora al logro de la armo

nta y esfuerzos. Es la puesta en· marcha de todo el proceso e implica una extre

ma coordinación en intereses, procedimientos y tiempos; ast como la utilización 

de los instrumentos y formas de comunicación que se contemplaron para su desa-

rrol lo. 

Es poner en practica lo elaborado al fin de que el participante alcance el conQ 

cimiento; es decir, es llevar a cabo el proceso de ensenanza-aprendizaje .. 



3. 2.6. Evaluad6n del curso 

En 1 a pr1mera parte de este cap!tul o se -

menc1ona la importanc1a de llevar a cabo -

la evaluaci6n en la tarea capac1tadora. De 

este proceso depende que de las innovacio-

nes y procedimientos introducidos se com--

pruebe que respondieron a la inquietud ini 

cial de su implementaci6n. Es coman encon

trar que al final izar la capacitaci6n los responsables uti11zan a la evaluaci6n 

como un medio mas para justificar situaciones existentes y disimular problemas; 

olvidc1ndose de que este actuar sirve para retroalimentar al sistema y a reali--

zar 1 os ajustes necesarios pa_ra mejorarlo. 

Generalmente sucede que la evaluaci6n de la capacitaci6n se ejecuta con m~todos 

desordenados y con recursos inadecuados; otorg3ndole imp~rtancia unicamente a -

la recolecciOn de opiniones expertas, que si bien es cierto, carecen de valfdez 

para determinar el nivel y madurez de los resultados. 

Asimismo, la eval uac16n se ha convertido en el eje central de la capacitaciOn, 

de ello depende que se planifique correctamente, se desarrollen y ejecuten acer. 

tadamente las decisiones. El evaluar se convierte en un proceso que sirve para 

recopilar informacit1n Otil, de tal manera que los resultados se orienten a la -
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optimizac16n y profesionalismo de las acciones. 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que la evaluaciOn en este quehacer -

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

l. Retroal 1mentar el proceso de capacitaci6n. 

2. Normar la toma de decisiones. 

3. Identificar las fuerzas, deb111dades y ~reas de oportunidad. 

4. Fortalecer el sistema para el logro de mayores resultados. 

5. Optimizaci6n de los recursos. 

REAl.JZACJON DE l.A 
EVAl.llACION 

SEGUIMIENTO 

DIAGRAMA 6. EVAl.llACION DEI. CURSO 
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Real izaci6n de la evaluaci6n 

Una vez que se concluye la capacltaci6n se procede a utll lzar los recursos que 

apoyen a Ta evaluaci6n. 
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l.a evaluaci6n se dirige en tres niveles; en dOnde se evalOa la reacclOn o el il!! 

pacto del proceso, los resultados de aprendizaje y 1 a funciOn de la capacltaci6n 

en los resultados organizaclonales. Dependiendo de la correlaci6n de estos niv,g_ 

les se logra obtener los resultados reales y objetivos. 

Con respecto al primer nivel, permite conocer a trav~s de Tos datos obtenidos -

la percepcl6n y el grado de satisfacci6n de los capacltandos en relaclOn con el 

curso. Este tipo de evaluaci6n responde baslcamente a dos cuestiones: 

J. ¿Cu!nto gust6 el proceso a los involucrados? 

2. ¿Qu~ aspectos del curso no fueron del agrado de los participantes? 

Para obtener la informaci6n, lo m!s conveniente es emplear una hoja de observa

ci6n que pregunte de forma general el impacto del curso. Se entrega al alumno -

un poco antes de que culmine la capacltaclOn. 

Con esta actividad se podr! constatar la reacc16n del sujeto frente al proceso 

y lo m!s importante poseer informaciOn Otll que evite la intervenci6n de los -



responsables de la organlzaclOn a tomar decisiones sobre la mesa de comentarios 

aislados y sin fundamento. 

Cabe seílalar, que aunque los capacltandos salgan satisfechos n.o implica que 

hayan aprendido. Para tener un resultado mas acertado se complementa con la eV.!!_ 

luaclOn del aprendizaje y la practica de lo estudiado. 

En el segundo nivel de evaluaciOn, los resultados de aprendizaje se obtienen 
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por medio de la apllcaciOn de instrumentos de mediclOn; este aspecto no esta pg 

1 eado con el desarrollo del proceso; es el aro de entender que el car~cter cuan

titativo contribuye a tener una visiOn clara de los resultados. En el caso de -

que sOlo sea utilizada la mediciOn como parametro de evaluaciOn, se estara ca-

yendo en un esquema subjetivo y tradicional de la realidad; en el que los resul 

tados que se arrojen no implican el producto veredicto de la capacitaciOn. 

l.a apl icaclOn de Instrumentos permite constatar, por un lado al instructor has

ta que punto logro cubrir las metas y objetivos del curso, y por otro, al partl 

clpante verificar el grado de aprendizaje durante todo el proceso. 

Es importante aclarar que segOn la especlficaciOn de la acc10n se util Iza el i.!'.!. 

dlcador apropiado. El propOsito esencial de la evaluaciOn del aprendizaje es i.!'.!. 

dicar el proceso de la capacitaciOn, en el que se permite verificar si las ac-

clones son las mas adecuadas para facilitar el cambio del participante. Ademas, 

permite detectar en qu~ parte del desarrollo del curso pueden haber situaciones 



que est4o en desventaja para el entendimiento de los temas; cuando es ldent1fi

cada la falla en el procedimiento se consldera para su modificaclOn o reestruc

turaci6n. 

Esta labor se trabaja paralelamente con 1 a observaciOn y opiniOn del lnstructor, 

que fue reconociendo en el transcurso del proceso. Al concluir este nivel eva-

luativo se constata si la capacitacl6n tiene ~xito o en el caso contrarlo se ng 

ces1ta anal izar nuevamente el programa. 

En lo que respecta a la capacitaciOn en los resultados organizacionales, es re_

mitirse a todo el contexto de 1 a organizaciOn y anal lzar el impacto y resultado 

que tuvo el proceso. 

Este nivel de evaluaclOn se basa en la informaciOn disponible de los recursos -

humanos, materiales y tecnol6gicos que integran a la empresa o instituci6n. En 

el que se evalQa si la capacitaci6n favoreci6 a los esquemas, estructuras, pro

cedimientos, instrumentos y mHodos que son utilizados. 

Esta forma de ver la evaluaci6n nos ubica en los niveles mas generales del pr.Q. 

ceso; en el que al tener claros los resultados del lmpacto y del aprendizaje -

junto con los aspectos administratlvos lleva a tomar decisiones pertinentes. 
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Seguimiento 

El seguimiento es una actividad posterior al proceso de capacltaci6n cuya fina-

1 ldad es valorar los efectos en el campo de accl6n y retroal !mentar los result~ 

dos para corregir y ajustar la estrategta capacitadora. 

Esta tarea tambl~n permite Identificar los avances del mejoramiento del trabajo 

y la reduccl6n o en su caso la contlnuaci6n de los problemas o necesidades. 
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Para lograr esta accHSn es necesario definir con precisi6n los recursos que ap..Q. 

yar3n; éstos podra:n ser gufas de observaci6n, entrevistas, cuestionarios, etc~

tera; todo aquel Instrumento que facilite el grado de repercusl6n en este que-

hacer. 

Los materiales deben establecer y recopilar Indicadores de productividad y la -

dlsposlcl6n de datos estadfstfcos que arrojen el proceso productivo o de paramQ 

tras confiables para hacer comparaciones posteriores y poder establecer si la -

diferencia requiere nuevamente de la capacltacl6n o en el caso contrario cuales 

son las acciones que la organizaci6n debe asumir o corregir. 

Por otra parte, el seguimiento se debe practicar continuamente, ello favorecera 

poseer una actitud objetiva de la realidad y una consecuencia lOglca para contJ. 

nuar en 1 a mejora. 



Cada curso adquiere una complejidad distinta y ésto contribuye a que el segui

miento se ejecute en épocas diferentes. Lo que importa es tener presente que -

las adaptaciones se ajusten a cada situaci6n y a proponer una detecciOn contt

nua de necesidades que respalden la integraciOn de todas las estructuras orga

nizacionales. 

El seguimiento es una evaluaciOn de los resultados de la capacitaciOn en el l.!!. 

gar de trabajo. 

Por Oltimo, se presenta en un diagrama de flujo toda la estructura de la pro-

puesta metodol6gica, de tal manera que se pueda visualizar los seis pasos que 

contempla esta alternativa; as1 como las fases de desarrollo y los productos -

que de cada una se obtiene. 

Cabe aclarar que el diagrama no es para seguirse en forma llneal; su flexibill 

dad y el retomar 1 as experiencias para ir a cualquier parte del mismo es lo -. 

que lo hace valioso. 

l.a finalidad del esquema es seguir orientando a todos aquellos compaíleros que 

su misiOn es trabajar en esta ~rea de desarrollo, recordando que la labor cap'ª

citadora es compromiso, dedicaci6n, construcc16n y autoformaci6n de qui~n con

duce y orienta este proceso. 
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COHQUSIONES 

A la vez que tenemos grandes avances tecno16g1cos, nos estamos volcando a -

momentos m~s humanlsticos y espirituales; en el que la formacl6n y construcci6n 

del hombre adquiere gran importancia; en 1 a medida que estemos preparados tendr!l_ 

mos los elementos para vencer Tos retos y llegar concientes a un nuevo contexto. 

En este marco, la capacitaci6n adquiere trascendencia irrevocable en el interior 

de las organizaciones tanto de car~cter institucional como empresarial. Han sur

gido nuevas tecnologlas que junto con el desarrollo social obligan a todo orga-

nismo a involucrarse en esta espiral. De no comprenderlo y practicarlo asf, se -

geheran atrasos y desfasamientos en que inevitablemente inciden en cada nuevo a

vance. 

Tambi~n es cierto que la pedagogla ha adquirido un car~cter importante en la ta-

rea capacitadora su papel es trAscen~O?ntal para la conduccil5n de este proceso. 

Si nos remitimos a las necesidades de Tas empresas o instituciones educativas, -

se puede observar el aramente que el pedagogo es solicitado con preferencia para 

participar en esta tarea; en ~pocas anteriores se pensaba que los responsables -

para desarrollar la activ.idad eran en la mayorfa de las veces psic61ogos y admi

nistradores; coartando radicalmente la participaci6n del pedagogo. 



De esta manera, la pedayogfa como forma cientTfica de orientar a la educacH5n, -

es la que adquiere el compromiso de crear estrategias que apoyen directamente a 

la capacitaciOn, desdo luego esto se desarrolla no dejando de lado la 1nterven-

ci6n de otras ciencias; sabemos que el trabajo interdisclplinario incide favora

blemente en todo el quehacer educativo, adem~s de que permite tener acercamien-

tos reales del fenómeno de estudio en diferentes perspectivas. 
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~o~o re~pon_sabl e del -proceso educat 1 va; los pedagogos tenemos 1 a mis Hln y aunado 

a ésto, lil obligaci6n de generar alternativas, que sean factibles para el escla

recimiento de los fines de la educaci6n. 

Por esta razOn, haber logrado integrar un trabajo que contemple toda una estrat_g, 

gia para la orientaciOn capacitadora es un deber coma agente de cambio y trans-

formaciOn. 

En este sentido, la propuesta metodolOgica ofrece diversas herramientas que le 

otorgan a este trabajo una perspectiva profesional. Ast, sin perder de vista que 

la capacitaci6n debe ser flexible y sobre todo un procesa humana; y t!sto, es im

portante sobre todo en educac16n, se requiere darle también una forma s~stem§ti

ca y organizada. 

Esta metodologta comprende la uni6n de ambos aspectos: flexibilidad y orienta--

ci6n hacia las excelencias del hombre es, lo que enriquecer~ un trabajo bien -
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planeado y estructurado. Asumir una actitud rfglda en cualquier actividad proV.Q. 

ca la Inmovilidad; que se puede generalizar tanto a nivel ffslco como cognitivo; 

lo esÍa:t1co y desorganizado no s6.lo provoca el atrazo, en el peor de Tos casos 

se llega a la destrucclOn. 

Por otro lado, la experiencia propia y la misma que manifestaron la mayor parte 

de los entrevistados de la generación 83-86, muestra que se carecen de elemen-

tos y conocimientos para_elaborar curso~ de capac1taci6n. Expresando que en la 

mayorfa de las veces en su desarrollo laboral se vieron en la necesidad de est!!_ 

diar este quehacer. Asimismo, manifestaron que tal desconocimiento se debfa en

tre otras cosas, a que durante la formación acad.:!mtca aOn cuando se analiza la 

capacitacit'5n, no siempre se contempla una metodologfa expVicita para elaborar -

cursos; adem~s estos elementos se presentan de manera desintegrada a través de 

las diversas materias de estudio y nunca se da la oportunidad de tener una vi-

siOn global del proceso. 

Por otra parte, en las fuentes documentales, la mayorfa de los autores no seíla

lan una forma conttnua e integral de los pasos que deben seguirse para estruct.Y.. 

rar y diseñar un curso, ya que la información usualmente se enfoca a un tema en 

especffico (deteccl On de necesidades, el aborac f On de cartas descriptivas, di se

i'1o de objetivos y contenidos, entre otros), de tal manera que no se puede cons_g_ 

guir en un sOlo documento la estructura metodolOgica general para la elabora-

ciOn de cursos, s1tuac10n que dificulta tener un material de primera mano y da 

como consecuencia que 1 a capac 1tac 16n quede pare i a ]mente desarrollada y por 1 o 



tonto sea def1c1ente y su evaluac16n quede a cr1ter1os ·y s.e.nt1mlent.os P."rsona

les. 

De acuerdo a lo antes mencionado, y aunado a los comentarios e 1nqu1etudes de 
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1 a muestra encuestada, para que el nuevo egresado de la carrere de pedagogfa no 

encuentre d1flcultades en las act1v1dades copacltadoras, se sugiere adoptar las 

siguientes propuestas en su formac10n académica: 

Dado que la capac1tac10n se estudia con un poco mc!s de profundidad 

en la pre-especial 1zac10n de Educac10n Permanente los alumnos 

que no tienen la oportunidad de estudiar o elegir esta !rea de es

tudio esUin en desventaja para comprender y resol ver problemas de 

este tipo. Es conveniente considerar la capacHacHin en el trans-

curso de toda la formac10n acad~mica, y no como a:rea de elección. 

Reeplantear en los contenidos programHicos de las materias que a

nalizan y estudian a la capacitación un enfoque detallado de este 

proceso. En el que se contempla todas las variables de tal tarea, 

a fin de que el alumno vaya comprendiéndola en forma lógica. 

Crear seminarios, talleres, conferencias y todos aquellos even--

tos en donde el estudiante esté a la vanguardia de la capac1tacH5n; 

con pensadores actuales que fac1l 1ten, asesoren y orienten la com

prensión de este quehacer. 



l.os materlos que se refieren • pr!ct1cas profesionales (SQ , 69 y 

7Q semestre) 1 conduc1rlas, para que de esta manera el alumno ten

ga exper1enc1as reales y concretas en este proceso antes de que .. 

egrese de la universidad. 
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Es cierto, que realizar lo anterior es una tarea ardua, pero en la medida que -

se consideren paulatinamente estas propuestas para los ajustes del plan de est.!:! 

dios de esta carrera; estar~n egresando pedagogos mejor preparados en el !rea -

de la capac1tac10n. 

Asimismo, no se descarta la posibilidad de que esta alternativa sea consultada 

por las generaciones que anteceden a ésta. La 1ntenc10n de la propuesta es tam

bién orientar con bases pedag0g1cas a todo aquel que se relacione con la tarea 

capac 1 tadora. 

Por Olt1mo, vale la pena considerar que para que el proceso educativo se produ.r 

ca efectivamente y de manera significativa, se precisa que los estudiantes y d.Q. 

centes se relacionen dia10gicamente transformando en algún aspecto su realidad 

concreta mediante la experiencia y la reflex10n de la misma. Esto implica un • 

cambio en forma de espiral ascendente, tanto en el campo cognoscitivo y percep

tual como en el existencial de todos los part\cipantes. 

lln profesional de la pedagog~a ser! aquel capaz de hacer descender el ideal al 



nivel de la vida diaria y levantar la actividad laboral y cotidiana a nivel del 

Ideal, considerando siempre que no hay nada mh motlvante que la vida misma. 
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ANEXO 1 •. ACTIVIDAD l.ÁBORAI. RECIENTE DE l.OS EGRESADOS 

ORIENTACION PEDAGOGICA 

INSTJTIJCION AREA DE 
ADSCR 1 PCION 

PUESTO 

J. kadenia Militarizada [!:,parta-rento de Orienta- Orientador Vocacional. 
f@xico. ci6n Educativa y Vocaci.Q. 

nal. 

2. ct\'W.EP Servicios Escolares. 

3. (pticas l.llX S.A. capacitación. 

4. Industrial John Crarre G?rencia General 

5. Refrescos Intemacio- Personal 
na les. 

6. catbinter S.A. de C.V.Tesorerla 

.>?fe de Oficina Estadistica 
y Contro 1 Escolar. 

i\Jxll iar de Personal 

Secretaria Bil irl'~ 

R..<>elutamiento y Selecci6n de 
Personal. 

Subgerente de Socursa 1 

7. llA'I Azcapotzalco. Extensi6n llniversitaria. l)'ientador Profesional. 

8. llJ\M Azcapotzalco. E.xtensi6n lkliversitaria. Orientador Profesional. 

9. p¡¡.~x Pdninistrativa. Ayudante Mninistratfvo. 

10. Escuela Secundaria Orientaci6n Vocacional. l)'ientadora. 
General. 

11. llirecci6n General de SEP Planeaci6n Educati- Subjefe de D?pto. 
Relaciores Intemacio va. 
nales. -

12. CO'W.EP 

13. fbtel Mirla Isabel 
Sheraton. 

Servicios Escolares. 

Mninistraci6n. 

14. Gigante S.A. de C.V. capacltaci6n. 

.>?fe de D?pto. 

Recepcionista. 

Coordinadora de capacitaci1in. 



15. Instituto 1.atiroim>r.J. lnvestigacioo. 
caro de la Carunlca--
cioo Educ:ativa. 

16. Secretarla rereral de Evaluacioo. 
Protección y Vialidad 
O.D.F. 

17. COOAl.EP Evaluación Educativa. 

18. Secretaría General de Delegación Miguel 
Proteccioo y Vialidad Hidalgc. 
D.D.F. 

19. Secretarla renoral de Direcci6n G<>neral. 
Protección y Vialidad 

Auxil ar de lnvestigaci ón 

Jefe de Oficina. 

Jefe de Oficina. 

Oficina. 

Analista. 

20. ISSSTE Subdirección de CO/>lCi- Instructor. 
taci6n. 

21. Instituto tlac tonal de Educación remanente. 

ca. SPP 

22. Parls Londres S.A. de Capacitación. 
. c.v. 

23. Seguridad y Protec-- Capacitación. 
ciOO Bancaria. 

lnstru:tora Estatal. 

Instructor . 

Analista Especializado. 

24. !MSS OesarTOllo de Prolrsos lnstnictor. 
U.JJBnos. 

25. Secundarias Est.:itales Q-ientacilSn Vocaciooal. Orientador Tilcnico. 

26. Selecciores del Rea- Servicio al Cliente. 
der' s Digest. 

27. Instituto l'exicaro - Capacitación. 
del Petróleo. 

28. COOAl.EP, Fresnillo - Educativo. 
Zacatecas. 

29. LICOOSA Capacltacioo. 

lluxil lar de Oficina. 

lnstru:tora. 

Trabajadora Social. 

SUpervisora de capacitacioo. 
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"ANEXO 2 

CUADRO OE MATERIAS (*) 

19 SEMESTRE 29 SEMESTRE 39 SEMESTRE 4Q SEMESTRE 5Q SEMESTRE 

TEORIAS PSI- PSICOl.OGIA DE PSICOLOGIA DE PS!COl.OGIA DE PSICDLOGIA 
COl.OGICAS - l.A !llFAllC!A 1 1.A INFANCIA 1.A AODl.ESCEll- EDUCATIVA 1 
COIHEMPORA-- 11 C!A 
NEAS 8 cred. 8 crerl. B cred. S cred. 8 cred. 

TEORIA PEOA- TEOR!A PEOA- EDUCAC !011 DE TEORIAS DE l.A OPTATIVA 
GDGICA l GOGICA I I ·'DUl.TDS CDMllNICAC!Oll 

8 cred. 8 ere~. B cred. 8 cred. 8 cred. 

Hl STDR!A DE O!OACT!CA 1 OIDACT!CA 11 PSICDl.OGIA l.AGORATORIO 
l.A EOllCACION SOCIAi. DE GRUPOS E'I 

8 crerl. ¡ EOllCACION 
8 cree!. e cred. 8 crerl. 8 cred. 

TEOR!AS SO- ! SOC!Ol.OGIA PROBLEMAS - SOCIEDAD Y - HISTORIA DE 
CIOl.OG!CAS ' DE l.A EOIJC.!1 EOllCATl'/OS - POl.ITICA DEI 1.A EOllCACION 

CION EN AMER. 1.AT. ~r·: 1 CO ACT. ó'I Mf'ICO 
8 eren. 8 cred. a cred. B cred. ::1 cred. 

ECOllOMIA PQ CIENCIA PO- FUNDAMENTOS ~:ETOOOl.OG!A '·'.t:ODQl.OGIA 
l. ITICA 1 ITICA EPISTEP,Ql.OGIA DE C. S. 1 fffC.S.ll 

8 cred. 8 cred. B cred. 'l cred. R cred. 

TM.l.ER DE • FO.QNiCIO~ Y 
l~I~. DOCUMErl !'Rfl.C. PROF. 
TA!. 8 cred:- 1 8 cred. 

( • .1 Plan de :~t:1.!ios de f'edagogh, Aratl<'ín m1r..:.1, t9SJ. 

6Q SEMESTRE 

PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 11 

B cred. 

PLANEAC!ON Y 
ADMINISTRA--
CIDN EDUCAT! 

8 cred~ 

SEMINARIO DE 
PREESPECIAIJ 
ZAC!ON 1 

8 cred. 

PDL!TICA EOIJ-
CAT!VA DE ME-
X!CD 1 

8 cred. 

ESTADISTICA A 
Pl.ICADA EOuc:-

8 cred. 

FORMACION Y 
PRAC. l'ROF. 
11 8 cred. 

7Q SEMESTRE 

OPTATIVA 

8 cred. 

EVALUAC l ON Y 
DESARROLLO -
CURRICULAR 

8 cred. 

SEM l NAR !O DE 
PREESPEC l ALl 
ZAC!ON 11 

B cretj, 

POI. ITI CA EDJ] 
CATIVA DE MI 
::1cD 11 

8 cred, 

TALLER DE INV 
EDUCATIVA 1 

8 cred. 

FORMAC!ON 1 
rRAC. PROF. 
I 11 8 cred. 

~9 SEMESTRE 

OPTATIVA 

8 cred. 

SEMINARIO DE 
F!l.OSOFIA DE 
LA EDllCAC!ON 

8 cred. 

SEMINARIO DE 
PREESPECIALl 
ZACION lll 

8 cred. 

SEM!llARIO DE 
PROBLEMAS AC 
TllA. EO. MEX. 

8 cred. 

~ALLER DE INV 
~DUCAT!VA Il 

B cred. 

,. 
"' 
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AREAS DE PREESPECIALIZACIDN 

PREESPEC 1 AL IZAC ION 62 SEMESTRE 72 SEMESTRE 82 SEMESTRE 

PSICDPEDAGDGIA PSICOTECNIA TEDRIAS Y PRDBI..[ SEMINARIO DE 
PEDAGDGICA. HAS DEI. APRENDI- DRIENTACIDN 

ZAJE. EDUCATIVA Y VD-
CACIDNAI.. 

EDUCACIDN ~~~~~~n~ ~~Ji SEMINARIO DE Al.FA SEMINARIO DE CA 
PERMANENTE BETIZACIDN DE JO- PACITACION 1.ABQ 

HANENTE. YENES Y ADUl.TDS. RAL. 

Pl.ANEACION Y SEMINARIO DE - SEMINARIO DE PLA- SEMINARIO DE AQ 
ADMINISTRACIDN ECDNDMIA Y PLA NIFICACIDN Y EVA- MINISTRACIDN -
EDUCATIVA NIFICACION. l.UACIDN EDUCATIVA. EDUCATIVA. 

MATERIAS OPTATIVAS 

5Q SEMESTRE 72 Y SQ SEMESTRE 

CDHUNICACIDN EDUCATIVA PSICDANALISIS Y EDUCACIDN 

EDUCACIDN ESPECIAi. 
ANALISIS DE CONTENIDO 

SEMINARIO DE GRUPOS OPERATIVOS 

TECNJCAS DE El.ABDRACIDN DE DRIENTACIDN PARA l.A EOUCACIDN 
AUDIOVISUAi.ES SEXUAi. 

1 
TAl.l.ER DE El.ABDRACIOll DE MATERIA-
1.ES DIDACTICOS 

TAJ.l.ER DE RADIO Y TEl.EVISION -
EDUCATIVA 

SEMINARIO DE PEDAGOGIA INSTITUCIONAi. 

SEMINARIQ DE El.ABORACION DE Pl.ANES 

1 Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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