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INTRODUCCIÓN 

El Reporte Laboral que a continuación se presenta. se ubica en el plano de 

Ja educación para el trabajo y en el marco de intervención de la pstcologla 

educativa y tiene como propósito dar cuenta de I~ probJematica que se 

enfrenta en las instituciones educativas al implantar un sistema o modalidad 

educativa (SICADI Proyecto Integral de Capacitación a Distancia). en 

donde se abordan aspectos de formacion y actual1zacion de instructores 

docentes • diseno de materiales educativos, ostrntegias de 01ganización y 

administración, para la puesta en marcha de un sistema de educación a 

distancia, y. en donde el personal que integra estas 1nstituc1ones, la maye.ria 

de las voces no cuonta con la experiencia paro:t enfrentar dicha problematica 

De ahl. entonces el reto Por un lado, el poder generar un proceso de 

pfaneación y diseno de un sistema de educación a dlstnnc1a en el morco de 

la educación para el trabajo, como es el proyecto SICADI, y por otro la 

formación y actualización del personal docente y administrativo, para el 

desarroJlo de esta modalidad educativa en términos de su dinam1ca y sus 

materiales educativos de apoyo. 

Por lo tanto este trabajo, esta integraao por cinco apartados distribuidos de la 

siguiente manera : 

Un primer apartado de contexto y problemática. el cual plantea en primera 

instancia el marco institucional en donde se inscribe el proyecto y mi práctica 

particular , en segunda instancia se plantea los antecedentes y probJematica 

de Ja educación a distancia y que tiene que ver con los siguientes aspectos: 

·- . 



Los enfoques modulares y su relación con la educación a distancia; 

precisiones entre educación abierta, semiabierta y a distancia ; y. la 

formación docente y la investigación. 

El segundo apartado, aborda el Proyecto SJCAOI de manera general, marco 

de referencia, sus objetivos, su estrategia de operación y desarrollo y , Jos 

productos e impactos esperados a partir de su ejecución. 

El tercer apartado. sobre Evaluación y Sistematización de procesos y 

productos generados a través de Ja ejecución del proyecto. describe la 

manera de como fue desarrollándose éste en cada una de sus fases. 

El cuarto apartado nos habla sobre fas conclusiones, perspectivas y 

limitaciones en torno a la experiencia realizada, senalando algunos de los 

procesos mas importantes dados en el proyecto, asimismo de algunas 

reflexiones en torno a su dinamica. 

El quinto expone Jas aportaciones en términos de una propuesta para la 

formación de instructores docentes para la planeación y desarrollo de 

sistemas de educación a distancia en el marco do la educación para el 

trabajo. 

.... ' 



1. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 

CONTEXTO 

El Centro de Experimentación para el Desarrollo de Ja Formación 

Tecnológica (CEDeFT), es una institución nacional de vocación regional 1
• 

dependiente de la Secretaria de Educación Pública de México y de la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). instituido para 

coordinar y ejecutar proyectos del Programa Regional de Desarrollo 

Educativo (PREOE) de l<J Organización de Estados Americonos (OEA). su 

ámbito de acción se ubica en el marco de la educación técnica formal y no 

formal relacionada con el mundo del trabajo. Sus lineas de acción se orientan 

a : La Formación de Recursos Humanos: La Sistematización y Evaluación 

de Pr-oyectos. La Cooperación Horizontal; Al Diseno y Desarrollo de Material 

Educativo: La Educación para el Trabajo: La Investigación Educativa. y. La 

Transferencia de Tecnologla 

En la actualidad el Centro cuenta con seis unidades especializadas. las 

cuales se organizan y operacionafizan sus acciones a partir de los 

requerimientos de los prO)'ectos en desarrollo y las solicitudes de apoyo y 

cooperación con instituciones y organizaciones nacionales 9 internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales de acción local y regional 

latinoamericano y mundral. Asl, el Centro cuenta con. Una Unidad de 

Información y Documentación; Una Unidad de Diseno y Desarrollo de 

Material Educativo; Una Unidad Contable: Una Unidad de Apoyo Secretaria! y 

Loglstico; Una Unidad de Gestión Administrativa , y , La Unidad de 

Investigación y Desarrollo Educativo. 

'Nut.1:1: Lo de i.·ocacu . .>11 re¡oon.U. qwere decU" <le ucc1 ... -.n Lannourncncana. L ... -i-caJ y 1'.lac1onal -. 



Mis actividades se ubican en fa Unidad de Investigación y Desarrollo 

Educativo, y, por ende mi práctica, Ja cual se inscribe en Ja atención a Jas 

llneas de acción del Centro 

Las tareas principales de esta Unidad, se definen a partir de tres ejes 

fundamentales. poftticas estatales de educación: relaciones de vinculación 

educación, producción y empleo; y, el desarrollo de estudios técnicos y 

documentales en torno a los diferentes procesos educativos formales y no 

formales. 

Asl, fa acción que desde la Unidad de Jnvestigación y Desarrollo Educativo se 

ejerce, es la de utilizar ras distintas prácticas de acción e investigación 

participativa, que permitan acercarnos de manera más répida a los 

problemas y necesidades de los que participamos, de los proyectos en 

coordinación y ejecución, dándote sentido y orientac;on a la práctica 

institucíonal. 

Desde la psicologla como punto de referencia, implica eJ buscar formas y 

estrategias de intervención en Jas distintas fases de un proceso Jlamense 

estos: de formación o capacitacíón, de planificación, de diseno y desarrollo 

de materfafes educativos, etc. 

Es decir. cuando estamos en el proceso de ejecución do L•n determinado 

proyecto o frente a Ja soricitud de algún tJpo de asesorla, asistencia técnica. 

capacitación o servicio frente a grupo. se busca Ja estrategia que mas se 

adecue a la dinámica y contexto de fos participantes; en et caso de materiales 

ya eJaborados, se utiliza aquél que apoye la acción, ya sea para la reflexión, 

para la acción o el desarrollo de nuevas posibilidades de intervención. 

- 7 



Como se ha mencionado con anterioridad, Ja interacción con d!versas 

instituciones y de /es diversos apoyos que se originan a través de acuerdos y 

convenios de cooperac;ón, cobran partscut¡:¡r importancia las instituciones que 

ejercen fa docencia y fa investigación en los diversos subsistemas de 

educacron tecnológica del país y de /a región latinoamericana, y que tienen 

que ver con: cursos, blferes y seminarios, orientados a satisfacor las 

necesidades o deficienc:as técnico pedagógicos de su per·sonal docente o de 

campo, segun sea ···I caso. 

En este .$Ont1do lz:1 mayoria de las acciones que realizó. desdo la Unidad de 

/nvestigac1on y Oe$<..lrro~Jo Educativo. se centran en fa •Ygan1zación y 

ejecución r:!c estrotcg as de operación e .ntervenc1ón, ya sea para una 

asesor1a o p;;.:ra l..:i p 1.Jneac1ón o d,seric. de afgun tipo de programa de 

formdción. de ncucrdo a Jos requorim1cntos y c.aracteristicus de las 

instituciones y participantes. es decir, éstas se onen!an y desarrollan en 

atención .:JI pe:rsonal que ejerce la docencia , la investigación o Ja 

administración en el marco de b cducac:on tecnológica industrial y 

agropecuaria, asunismo !.:i promoción .. 1/ desarrollo comunitario desde el 

marco educacional. y en donde fa part.icipacrón del psicólogo se da de 

diversas maneras. que van desde el diseno de materk1les educativos. 

coordinación, evaluación. capacitación. hasta el desarrollo de estrategias de 

desarrollo con1un1tario para la implantación de programas de desarrollo social 

y educativo 

Al incorporarme .:? la práctica institucional y en concreto a la Unidad de 

Investigación y Desarrollo Educativo, nos encontrábamos frente a dos 

grandes problemas fund.Jmentales de orientación y practica institucional, una 

relacionada con Ja formación teórico-conceptual sobre las distintas prácticas 



y formas de construcciOn del conocimiento y desarrollo de habilidades , 

desde nuestras instituciones educativas y nuestra propia experiencia, y por 

otro, la necesidad de implementar nuevos procesos de acción institucional 

desde una orientación participativa, que nos permitiera un acercamiento mas 

realista a la problemática de la capacitación y la formación de recursos 

humanos para l<l docencia y la investigación, y por lo tanto, desarrollar 

nucv~s estrategias de praxis institucional con carácter participativo y de 

mayor impacto con tos grupos meta, en el marco de nuestras instituciones, 

asimismo de aquellas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de promoción del desarrollo, desde el ámbito educativo

productivo. 

Asl, el ejercicio profesional de la psicologla en una institución con una 

problem~tica como lo antes mencionada, plantea un reto en términos de sus 

posibilidade~ de intervención, desde los diferentes procesos que ahl se 

impulsan y promueven. ya que no solamente exige dominar una disciplina en 

el sentido estricto, sino un conjunto de conocimientos que tiener. que ver con 

la soc1ologla, la pedagog\o. la polltico., la educación en sus diversas 

modatidades, planificación, evaluación. sistematización de proyectos, 

desarrc.llo curricular. on fin una tarea compleja. 

En este orden. el reporte que a.qui presento y por consiguiente su 

problematica, tiene que ver con la puesta en marcha de una experiencia de 

formación y capacitación de instructores docentes, para el desarrollo e 

implantación de un sistema de educación a distancia en el émbito de los 

centros de capacitación para el trabajo industrial y de servicios (CECATIS). 

BGB/97 
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El caso de este pn>yecto y.m; int!l..,..nclón c:omo po;;icólogo en lo particular, 

tiene que VOi' con la PJOITl<>ción- de Pf'OC&.SOS de lntegreclón y fonnaclón de 

recursos humanos parn la .pleneaclón, dl5eno y desarrollo de material 

educativo de apoyo al sistema de educación a distancia a implantar. por lo 

que en elgUn momento, en el desarrollo del proyecto se deberá ir generando 

un proceso autogestivo que pennita a Jos participantes ir creando sus propias 

formas de atención y pn!iictica educativa. 

De acuerdo a Jo anterior este proyecto, flamado también SICAOJ2, fue 

planteado a reali.Zarse de manera interinstitucional entre ef CEDeFT y la 

Coordinación Estatal de Centros de Formación para el Trabajo en el periodo 

1995-1997. Dicho proyecto, exige de sus promotores un conjunto de 

habilidades, conocimientos y &abete&, que les permitan fungir como agentes 

dJnamizadores de la acción aJ interior del proyecto y sus actores. ya que el 

mismo. pretende implantarse en las tres unidades do capacitación que la 

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo OGCFT. tiene 

en M'orelos. 

Lo que planta.o desde un inicio, un conjunto de problemas teórico -

conceptuales en tanto que la practica a instrumentar, requiere precisar las 

condiciones del personal adscrito aJ Subsistema de formación para el trabajo 

(OGCFT), dado que fa nuryorfa cuenta más, con una experiencia practica de 

taller. que de docencia académica, por lo que su perfil se centra más en 

aptitudes da trabajo mec6nk:o que de razonamiento abstracto. 

zS&are:ma de Capac¡tación a .DiMancta o Proyecto lnu:gra.I de Capaciblción a I:>i5tancm para el Trabe.jo. 

"º"''" -



Asl. ante lo anterior se han tenido que implementar y disenar un conjunto de 

estrategias en las que el instructor docente 3
, genere como impactos. 

cambios en la percepción y comprensión de su práctica en torno al hecho 

educativo. tanto con el personal que integra la institución como de aquellas 

con las cuales se acuerdan acciones de formación y asesorla. 

En las condiciones y problemáticas descritas anteriormente. considero que 

el ser psicólogo y el haber sido formado desde diversos enfoques y prácticas 

permite una asimilación y respuesta operativa mas rápida y congruente con 

la realidad que demanda una determinada intervención_ 

Sin embargo, es necesario set\alar que la distancia entre lo que se ensena en 

la escuela y lo que exige la práctica laboral concreta, es muy amplia, en el 

sentido de que ésta exige respuestas concretas a problemas concretos. es 

decir, que el tipo de problema exige diferentes tipos de respuesta a la luz de 

la actividad institucional para la que trabajas, lo que no solamente, tiene que 

ver con tu capacidad o experiencia académica obtenida, sino mas bien con 

tus posibilidades creativas y de veiocidad de adaptación dinámica a las 

exigencias del puesto y de lo cual depende tu permanencia y supervivencia 

enel medio. 

Para el caso de la capacitación. la formación docente y el diseno de 

materiakts educativos, es importante set'\alar, que el intervenir en este émbito 

es necesario tener conocimiento y práctica en tecnologla educativa, 

sistematización de la ensenanza, evaluación del aprendizaje. dlset\o de 

material educativo, análisis ocupacional, diseno pedagógico, evaluación y 

diseno de instrumentos de evaluación. etc. 

Se le llanus tnStn.lctor- docente en tanto que esle, no rcahza un.e acnv1dad meramenk ac<1.dem1ca 



Asl desde el punto de vista de la psicologla, al proporcionar una asesorta o 

un asistencia técnica, es importante tener claro los aspectos pedagógicos o 

marcos de referencia que están implicados en la tarea a desarrollar y de 

acuerdo a sus exigencias . en el sentido profesional y ético. Por ejemplo: hay 

ocasiones que al estar trabajando con un determinado grupo de profesores, 

como en un contexto de la educación especial, lo que se requiere en ese 

momento en particular es un conjunto de conocimientos relacionados con ese 

contexto, ya sea en términos de aclarar un concepto o en el desarrollo de un 

proceso de intervención. Ya que. el no hacerlo puede traer consecuencias 

desastrosas, como sucede en las prácticas de diagnóstico como el decir, por 

ejemplo, que dano corebral es sinónimo de retraso mental o desconocer 

información básica sobre la fisiologla del aprendizaje o sobre técnicas de 

observación de campo, por otro lado poder senalar y acompal'\ar un proceso 

de diseno de experiencias de ensenan.za aprendizaje o e:il poder disenar el 

instrumento o estrategia evaluativa mas apropiada al caso o situación 

espectfica en la cual nos encontremos, nos da la posibilidad de ser creativos. 

otros ejemplos que tienen que ver con lo revisado on la Facultad de 

Psicologla, es decir, con las informaciones y discusiones de algunos 

enfoques teóricos y sus representaciones en la realidad nos muestra un 

referente práctico contundente cuando nos enfrentamos al trabajo de 

desarrollo comunitario en la implementación e implantación de un proyecto 

educativo-productivo, en dondo por un lado nos tenemos que ubicar en el 

contexto social y económico del grupo meta. percibir la atmósfera de grupo y 

analizar sus necesidades e intereses tanto individuales como colectivas."' 

" e,_mpio : En el ano de 1965 en la ComlM'>ldad de Sn Aoa•5 dtl lil Cal en tri E$tado de More-to• - pTOfTIO"ltKI WI ~aC'°'1 Oe un ~o 
de ~arroDo cofnUl'lltano y produci.fVCI, el eual buscaba entf"lt C>tr;ils eosas generar tu.nles de emp~. rne¡on,r lil diet• •~•ria dtl t. 
comunidad, e~hableeeT procotsos de an•5"1s ~o~~·~• que Inciden 91"1 $lJ deS~rTOlto social, ~o Y cuatral, etc .. _ ...Cr-e otros 
aspectos 
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Desde el enfoque conductaf se sabe que cuando se usa el dinero como 

estlmulo o reforzador para generar una conducta o para mantenerla. este 

puede provocar distintos efectos en los individuos a los cuales se les 

proporciona. ya que desde una perspectiva social, las consecuencias de su 

aplicación no siempre se orienta hacia los intereses de quien lo proporciona. 

Tal es el caso de un grupo do la comunidad de San Andrés de Ja Cal5
, en 

donde se los asignó un salario a personas participantes en un proyecto de 

desarrollo comunitario, que mientras se pudo gestionar el recurso estuvierOA

participando y al terminarse abandonaron el proyecto, esto pudo haber sido 

por diferentes razones sin embargo la realidad resalta este hecho, es decir el 

desconocimiento de estos efectos del '"estimulo dinero". Ya que por otro lado 

se planteaba Ja reorientación de las estrategias que permitiera a los 

participantes apropiarse del proyecto y generar sus propios recursos sin 

depender de agencias extornas. En esta experiencia se tiene claro ahora, lo 

que no debe hacerse, y usar el conocimiento acumulado por otros y no 

cometer errores de este tipo, es precisamente en estos términos que la 

psicologla social y la experimental en lo particular, presenta respuestas y dan 

opciones. El desconocerlas nos lleva a errores prácticos, que tratandose de 

grupos humanos pueden ser de alto riesgo en términos de impacto, lo que 

buscamos aqul es senalar algunas relaciones de vinculo teórico con lo 

práctico en una experiencia dada y ia importancia de la psicologla en un 

determinado contexto. 

Es importante asl, no sólo usar el conocimiento adquirido on la escuela sino 

además poner a prueba nuevas estrategias y desarrollar nuevas 

' San Amires de la Cal. se encuentra ~n la zona noroeste del Estudo de ,_,1orelos, y forma parte de Jos siete pueblos que 
conronnan c1 contexto Tepoztcco -



experiencias en el uso de técnicas y métodos tradicionalmente empleados 

para una é1irea especJfic.:1 y extrapolarlos a otras jnstancias en donde no se 

han utilizado )''a sea para el análisis o la jerarquizaron de necesidades de 

formación y capacitación con los grupos de trabajo, o para el diseno de 

materiales educativos. 

Cabe entonces enfatizar la importancia que tiene para la psicologla Ja 

sistematización y evaluación de experiencias, procesos y productos en Ja 

justa dimensión do su construcción histórica - social, dado que, no solo 

permite dar cuenta de fa experiencia desarrollada en un determinado ámbito 

laboral , sino la Posibilidad de construcción teórico-metodológica en vfas de 

su generalización y transferencia a otros ámbitos laborales o contextos 

geográficos y sociales especlficos. 

Es importante tanto para la ps1cologla como a lo sociedad en su conjunto el 

poder dar cuenta de los procesos inmersos en esta práctica, y poder ubicar 

la dinam1ca de la psicologla ya sea en Ja elaboración de materiales 

educativos como en la formación y C4lpacitaci6n docente, además de ubicar 

al ciudadano común y corriente en las distintas prácticas y formas de 

intervención del psicólogo. 

Asf que Ja intención de sistcm;:itizar la experiencia de un proyecto llamado 

Proyecto lntegr.oJ/ de Capac1t.:ición a Distancia SICADI. es la posibilidad de 

dar cuenta de los distintos procesos que en el interactuan para la formación y 

capacitacion do instructores docentes y e! desarrollo de materiales 

educativos, asimismo la necesidad de encontrar nuevas experiencias que 

generen impactos importantes y significativos en la docencia e investigación 

educativa 



1.2. ANTECEDENTES Y PROBLEMA TICA 

En México como en América Latina. se han destinado grandes 

financiamientos a la capacitación y la formación de recursos humanos para la 

docencia y la investigación, de fo cu.:l! se csper~ban diversos impactos en 

sus procesos de desarrollo social y económico. Hoy la realidad es mas 

elocuente, en el sentido de no tener aquello que se esperaba en términos de 

lo invertido, lo que nos plante.<) una real reflexión de /<Js prácticas 

instrumentadas hasta hoy . y asl, poder establecer /os pnnc1pales ejes do 

acción para la planificación y desarrollo de nuevas estrategiéJS de formación 

y actualización docente, por Jo que a este ejercicio corresponde no solo dar 

cuenta da cómo hemos venido trabajando, sino cómo puede construirse una 

propuesta alternativa, para enfrentar fa problemática de la investigación, el 

diseno y desarrollo de materiales cduc.ltivos y la docencia, asimismo de la 

psicologla. 

El problema de la vinculación educación, producc1on y empleo, ha sido 

desde hace tiempo una preocupación de diversas instancias educativas de 

formación profesional y técnica, asi como de aquéllos sectores que integran 

la economJa de nuestros paises. Esta preocupación ha generado en el ámbito 

regional e intemaclor.al, experiencias educativas con diversas tuosoflas y 

estructuras, con el propósito de encontrar alternativas de solución a esta 

problemática 6
• Es en este contexto, que surgen propuestas educativas como: 

Ja educación a distancia; la ensenanza abierta y Ja ensenanza abierb a 

distancia, asi como, los enfoques modulares aplicados a la capacitación 

rápida de la mano de obra, presentando alternativas, a oqueflos sectores de 

t; PREDE - OE..\ I '42 ~Proyecto Et>pc::i;;uil de Educac1on pwa el Trab,1;u OEA.: l:.'.:, ~L.u-.. .._, Com.:-::ptual y Opc..10n f\,fe1o<lológic.a. 
Costa Rica. (">uuronala. HondW'll.'.;, Mexico, "'J1cara.gua., Repuhi1 .. -n flc:•m1ruca11" :'-' P;:-t.na.nu. Conrdum.._,._.:,n y FJec1u .. 'l.ón 
CED.!FT !ORO - 1987 Pág. 4-5. -,, 



ta población en donde los si$temas formales (tos escolarizados), no atienden 

o no llegan, a quienes buscan formas distintas de educación o de habilitación 

para el trabajo, en este sentido, tanto la educación abierta como la educación 

a distancia, han creado de alguna forma, cierta poslbtlidad de atención. 

Lo anterior plantea et termino "u distancio", como un modo de educación en 

donde la relación educador - educando no se da físicamente. sino por medio 

de comunicación (radio, telev1sion o texto), tampoco se hace referencia a un 

tipo de educac1on formu1 o no form2!, ni al metodo pedagógico en la forma 

que adopta la relación educador - educando - ob1eto de conocimic-nto.' 

Los sistemas de formación profesional ( También llamada educación para el 

trabajo o técnica). por mas perfeccionada que esta sea, no nos permite llegar 

hoy por medios tradicionales <J. todos aquellos usuí'.Jrios que desoan 

complementar sus habilidades para ser mejores en su actividad o para 

ejecutar una tarea especifica que requiere un de algún tipo de conocimiento 

concreto. 

Algunas experiencias, como la educación por televisión (Como la 

Telesecundaria). nos han ensenado a explorar y poner en practica nuevos 

materiales de estudio y certificación de este tipo de ensenanza a disbncia. 

Parafraseando a Grabe; 1970, se dice que todos los paises que disponen de 

un sistema moderno de ensenanza han utilizado los cursos por 

correspondencia desde principios de siglo. Su eficacia esta probada. los 

institutos de ensertanza por correspondencia han librado su batalla contra los 

7Botuno. 11.'lana· "P11r1t. Wle. Metcxk:iin¡;;na Rt:tkxn'.s dt:.' EduccU.:1en ;1 [hsta111.-1.1 .. ReVl...;;ta Lannoan1cncaru. di:! Esrud.ios 
Educabvos. Vol )..........,, No. 3, Ccntr<.'> de Estud..1us Ectuc.iuvos. Tercer 1 nm~tre. !vf.Cxicu. D F }QR5~ pp 1 OQ-125 
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sistemas tradicionales de ensenanza. Se sabe que en este medio han 

existido numerosos charlatanes que hacen estragos en sus propias filas, 

prometiendo resultados sin esfuerzo y tratando de seducir con la posibilidad 

de fáciles éxitos profesionalesª. 

La ensenanza por radio se prácctica desde hace sesenta arios y por televisión 

desde hace cuarenta o treinta. Ciertas fórmulas han dado excelentes 

resultados como son los ca.sos crtados por el Boletín No. 10 de 

CINTERFORQ , en donde se presentan dos experiencias realizadas hace ya 

27 anos, los resultados de estas nos ilustran sobre las posibilidades en este 

terreno como son: La enset\anza profesional y técnica complementaria, 

brindada a la población rural en Irlanda y en Francia. 

En nuestro pals existe desde hace por lo menos cinco décod::is la educación 

a distancia ( versus correspondencia y radio ) . y desde hace unas tres 

décadas la televisión. 

No es hasta los anos setentas (Inicios), que se le d;;i pnrt1cular importancia, es 

decir está queda inscrrta en una alternativa con certificación legal ( El Caso 

de las Telesecundarias), aunque se sabe que hablan 9Xistido otras formas 

paralelas a está, ninguna de ellas se ubicaba en el contexto de la educación 

básica. Para México el desarrollo e implantación de esta cxperienc:a le ha 

permitido experimentar vta la televisión y el texto gula, formas de .:lprehensión 

y desarrollo de la capacidad de autoaprender y responsabilizarse de ello, 

¡ Citado i;.:n d Boleti.J\ de CI1'ITERFOR • OIT :--.; e'. l O, Rdlcxiont:" -..,hri? E.Ju~~ac1•'m a Di.,,w1w1.i, Uruguay l <l-:'() 

"~1urray J P- _ Tek"1..cuon pant. grupo"' de Rjlficultnre<: .-.n lrla.nd.\; Y.<. ·~,n" Jenn. l .. t T~L::\·¡,..1<)n al S:.!r."1c1<.~ de l.t f'rnnH•CllH\ 

Rural~ BCLLTl:-.: C1NTERFOR No 10. Montev1dco URUGl.':\Y~ ¡c;i-o 



asimismo las formas que adquiere el docente frente a está, dado que este se 

convierte en un dinamizador y gula del proceso10
. 

Es también en los af'los ?Os, que surgen los sistemas abiertos Sistema de 

Universidad Abierta SUA-UNAM: 1973 y a finales de 1977 el Sistema de 

Educación Abierta o Oistancrn de lo- Universidad PedagógicD Nacional 

SEAD-UPN. 

Ambas instanc;ins educativas emergen en el plano de una gran Polémica en 

torno a las prácticas tradicionales y l~s formas de estructura y administración 

que estas propuestas tralan consrgo. 

Es decir, si dichas experiencias se basaban en el desarrollo y organización 

de materiales educativos predisef'lados planeados y programados, con 

propósitos definidos de fomentar el autodidactismo Por un lado y por otro que 

el alumno o usuario avance de acuerdo il sus posibilidades inteJectuales y 

prácticas, como entonces se iba a instrumentar su administración, y que 

además fuera efectiva paro este tipo de educación y luego entonces, dar 

seguimiento y supervisión a los desarrollos obtenidos por sus usuarios y por 

consiguientE> certificar su avance 

Para ese momento no solo se enfrentab<3 el problema de los alumnos o de su 

administracion, sino o.demás, el papel asignado al docente, ya que una de las 

cosas que genero una gran alarma entre ellos, era el que este tipo de 

experiencia requeria menos profesores, por lo que muchos pensaban en que 

iban a ser desplazados por estas modalidades y no solo para resolver el 

JD Antologia del Diplomado en Ensc1ldJL:.u ,,_b1eru1 y a DL-.Uuu.:1.L, UTipurttdo por l.i Suln.cctetanH de Educa.ctón del Estado de 
1\.-forelos. a pW'tlr de Fehrero de JOO'. en ( 'ut!m1n.-~c1t.. \1orelos P<iJ!. 33 
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problema de la demanda, asl como del espacio que tradicionalmente se 

habla usado para impartir educación_ 

Es asl como en México, estos sistemas educativos fue:-on tomando formos y 

caracteristicas propias, ya que ante la confusion, (digo confusión en tanto que 

ya no fue tema de discusión entre quienes la ponian en operación, si abierto 

era sinónimo de a distancia o viceversa). ya que por un fado se tenia que 

responder a una dínamica de demanda de acciones frente al alumno o 

usuario, y asl mismo, sus procesos administrativos de evaluación, 

seguimiento y certificación. 

En este contexto fueron surgiendo nuevas experiencias en espacios 

académicos, sin cuestionar los concepto do abierto o a distancia, sino mas 

bien de trasladar la experiencia realizada en otros ámbitos, como el 

Subsistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios como es el 

caso del Sistema Abierto de Educación Tocnofógica Industrial SAETI, o los 

SAETAS en educación agropecuaria y las preparatorias abiertas en el 

contexto preuniversitario. Estos son sólo algunos ejemplos de su desarrollo y 

expansión 1 
'. 

Otro de los elementos que se incorporan a su práctica es el diseno que se les 

asigna a algunas experiencias, como el enfoque modular y la ensol"lanz:a 

programada bajo el enfoque de sistemas. 

AsJ. en esta perspectiva, eJ desarrollo y la integración de sistemas de 

educación a distancia de formación para el trabajo, la enzefl<ln=4l abierta y a 

11 COSNET~ Infonne Evaluanvo de la Educac:ion Tecnoló,aca Nacional I 9~M. Sc1.""Tt!:tana de Educacmn Púbhcn 5EP, 
Subsec:rettlria de Enset\anza e lnvestl88cH..'n Tecnológica SEn·~ J\.f<!X.ico. 19'-l.; 



distancia. como los enfoques modulares. han estado presentes en toda esta 

dinámica de crecimiento y expansión de los sistemas educativos nacionales, 

en la busqueda de alternativas de atención, a una población cada vez más 

amplia relacionado con el desarrollo industrial y· tecnológico, asimismo, a, 

atender aquellos sectores dG la población en donde el sistema formal no llega 

a aquellos que ncces1tün fonT1as distintas de hc::ibilitaci6n para el trabajo y que 

por algUn motivo no pueden acudir .a los sistemas regulares de capacitación y 

educación. 

Es asl como las formas no escolarizadas de formilción ( por correspondencia, 

telesecundari<:1, por videocassottes , revistas, etc ) adquieren relevancia y 

vigencia ante los problemas enunciados, por lo que los sistemas de 

educación a distancia y los enfoques modulares de enser"lanza, s~ 

constituyen en b posit->illdad de accesar ::. otros niveles educativos como a 

1nercados laborales que exigen nuevas competencias para el trabajo. 

Como se ha mencionado anteriormente en México, hablar de educación a 

distancia se remonta por lo menos a cerca de cinco decadas. en las cuales 

este tipo de educacion ha acompar-iado et desarrollo de conocimientos y 

habilidades , de persono.s que por intoreses y motivaciones personales han 

podido acce~ar <J este tipo de educación. Pero no es hasta la decada de los 

setentas, que empiezan a: forrn<J/1zarsc e institucionalizarce. y verseles como 

una alternativa real, como en el caso do la experimentación de Sistemas 

Abiertos, como el del SUA-UNAM, principalmente relacionados con practicas 

orientadas a fomentar el autodidactismo y la pos.ibilidad de crear alternativas 

no escolarizadas de formación profesional universitaria 12
• 

1" SUA-UNAM. Ongcn y Desdl'Toilo de la Educal.!JOn Ahwrt.i y d D1s1.o.1.nc1a. BolctJn A1tol, Numero l. Vcr.ulo de l~ó Pilg 
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Y es, precisamente a inicios de los al"los 70s, que empiezan a fluir 

intercambios entre México y otros paises (Espaf'la, Israel, Estados Unidos de 

Norteamérica y Gran Bretai"la), pioneros en el desarrollo de este tipo de 

experiencias. permitieron su desarrollo y expans¡on'j. 

Durante esos primeros ai'\os de implementación. se presento un sinUmero de 

problemas, por un lado desde el ambito institucional y referido a sus sistemas 

de adiTiinistración, la falta de información hacia los grupos participantes, el 

fomento al autodidactismo o el autoestudio de bibliografla bt.i.sica para una 

determinada asignatura. sus formas de evaluación, el seguimiento o el 

avance del alumno, dado que no existian formas de <:1dministrativas •.:. 

instancias hechas para este tipo de educación, sino !llilS bien estas so fueron 

constituyendo con el paso del tiempo. 

Sin embargo solamente se fue institucionaliz.:tndo en algunos espacios de 

formacion universitaria y tecnológicil, como fueron los casos implementados 

en la UNAM. el Instituto Tecnol6g1co de Estudios Superiores de Monterrey, el 

Tecnológico Abierto de los Institutos Tecn0Jóg1cos Regionales de la 

Subsecretana de Ensenanza e Investigación Tecnológicas SEIT - SEP de 

Secretarla de Educación Pública, Sistema de Enset"'lanza Abierta a Distancia 

de la Universidad Pedagógica Nacional SEAD - UPN, entre otras. Algunas de 

ellas tienen su origen en la perspectiva do atender la formación de personal 

docente, de todas las zonas googrt.ificas y etnicas del pn¡s:. creando para ~i:o 

------·--------
0 El Surgu1uenro de la Educacic-n .·\..bierül y <l. Lnstat1óa en el ;-..11m.~,» Dipli.~rn;tdi..1 en E, !~1...:ac;,:-:1 .·\.btcrta :··a L'JStartCla. 
Febn:--ro de J 997, Cuernava.ca.. ?'lo1orclos, Me..x1co - .. 
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paquetes y materiales didácticos de autoestudio, asimismo delegaciones 

estatales, otras mas bien orientadas a atender la creciente demanda 14
• 

En cuanto a las experiencias de educación a distancia vinculadas a la 

formacion tecnica o tambicn llamaaa practica o profesíonal, la oferta de 

materiales y de opciones es muy amplia. ya que esta ofrece desde un curso 

completo que incluye varias unidades de estudio, hasta uno que contenga 

uno especifico. 

Es decir la educac1on a d1stanc1a. fuera del ámbito institucional a estado 

presente durante muchos al"los, como ejemplo tenemos los diferente cursos 

que se ofrecen por correspondencia por diversas revistas los cuales a ciencia 

cierta no se sabe de manera rc31 e! impacto que estos han tenido. es decir 

que no s0 cu12ntn con un s1stcmz:i de seguimiento y ovoluación de sus 

usuarios. 

Por otro Indo se Sé:lbc que el tipo de usuarios es tan variado dado que 

cualquier person<=t quo quiera aprender una determinada actividad de caracter 

práctico, puede ir u cualquier puesto de revistas y adquirir información acerca 

de lo que 112 interesa ya que responde a sus necesidades e intereses 

particulares, por lo que es drficil precisar quienes son. o en que nivel 

educativo estan, Jo cual para quien promueve este tipo de educación desde 

ese plano no tiene importancia ya que no se sabe con precisión si obedece 

meramente a una instancia comercial o subyace una filosofia de desarrollo de 

los sujetos sociales . 

-



Asl las formas que adoptan en su presentación, estan mas ligadas a la idea 

y experiencia de sus autores que a las caractoristicas do los usuarios, Jo que 

a su vez tiene que ver con las formas de difusión, en revistas, periódicos, 

televisión y radio, entre otros. 

Lo que tambien trae consigo las formas de adqui!:>icion y/o contratacion de 

este tipo de servicios y materiales. 

1.3. LOS ENFOQUES MODULARES Y SU RELACIÓN CON LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

El enfoque modular nace paralelo <l estas oxpericncias, bósico.mcnte de la 

necesidad de perfeccionamiento y de formación continua de l.::i mono de 

obra, en espacios ocupacionales industri¡:¡/es y tecnológicos que requerian 

formas de capacitación rapida e integr<:irse a los sistem<:is productivos 

vigentes con un mayor grado de competencia. 

Asimismo de la preocupación por cs.tablecer y fragmentar procesos 

educativos en unidades ""elementales", con el fin de obtenor estructuras 

curriculares mas flexibles, en perspectiv~ o romper ta división tradicional de 

los contenidos educativos en arios escolares y su certificac1ón 15
. 

Todo ello, en el supuesto de crear altorniltivas de formación a bajo costo y las 

posibilidades de ampliación y extensión de los sistemas de formación 

tradicional. La modularización de fa tormacJón constituye as!, un nuevo medio 

pedagógico; que busca una organización didáctica de los contenidos de 

15 L~ESCO: El Enfoque !\.1odul.ll" '-'Tl Ja f:n..'C1lanza Tccmc-a, OREALC, S.u1trnJ,?o de Clule, 1988 Pag. 19. 
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manera diferente y que apunta a distribuir los elementos de 

conocimientos.teóricos y prácticos. en unidades simples y autosuficientes. 

Es en si, un tipo de organización práctica de los contenidos de formacion. La 

ensel"\anza modular. frecuenten1cnte. plantea una división de los 

conocimientos o de i.::is habilidades que se abordarán en un cierto número de 

unidades de aprendiZnJC y que pueden ser absorbidas o recorridas de un 

modo independiente. Lo qua no impide preever modules de reagrupamiento 

de conocimientos que le den relieve al carácter interd1sciplinario de los 

contenidos de ciertas matcri~s. 

En principio,estas unidades elementales de aprendiz~je corresponden muy a 

menudo o una actividad profesional previamente identificada, l<J que será 

confirmada por una evaluación funcion<'.ll. Una unidad elemental de 

formación, puede ser a la vez un conjunto de unidades elementales de 

formación o puede constJtuir un módulo autónomo, que responde a una 

finalidad particular o a una fL:nc1ón profesional o académica confirmada por 

una correspondiente ovaJuacion 15
. 

De acuerdo a las anotaciones realizadas, el hablar de modulo o de enfoque 

modular Implica precisión en los términos, dado que existen diversas 

concepciones que pueden dar lugar a interpret:lciones teóricas y prácticas ya 

sea para el desarrollo de un sistema modular o para el diseflo del mismo y 

sus materiales, en el sentido de que el módulo fuese considerado como un 

proceso o un producto. 
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A continuación presentamos algunas de las definiciones que con mas 

frecuencja se usan en la literatura actual y que son referidas a Ja ensenanza 

modular17
: 

1.- Segün B y M. Goldschmid, un módulo se define como "una entidad 

autónoma e independiente de una serie pl::tnificada de entidades de 

aprendizaje preparadas para ayudar al estudiante a alcanzar ciertos objetivos 

bien definidos"'. 

2.- En el informe de una consulta patrocinada por l<:i UNESCO. acerca de la 

educación y la formación de técnicos encargados del mantenimiento.el 

módulo es designado esencialmente como un modo de aprendizaje 

autónomo que permite a un alumno o :J un grupo de elfos, adquirir siguier.do 

su propio ritmo. una capacidad o capacidéldes, apuntando h.:tci.-::J una serie de 

experiencias de aprendizaje cuidadosamente concebidas y ordenndas. 

3.- Segun la Asociación para la Formación Profesion<:lf de los Adultos 

(AFPA),el módulo es "una unidad de formación autónoma quo resPonde a 

una finalidad industrial o a una función profesional". Cada unidad módular de 

caUflcaclon (UMC) debe permitir al alumno sometido a prueba adquirir las 

competencias que fe serán Utilos pLlr.3 ejercer un.:. actividad en una empresa. 

Por vfa de consecuencia, una UMC det>c estar estrochamonte asociada al 

análisis de las estructur<ls del empleo. 

17 L.1 hsta do: Ocfinic1ones enunciad.a.5 ¡dd l al 5) sobre l.'l coni..epto de: ~fódu!o corrc::"pLm<l'-'n .t fas ctlad.as en d lit-1r" !<obre 
EJ Enfoque l\.iodula.r y la Enserldnza T ... ..:rw.:J. Pubhc.1.f.:• p,¡r l.i 011LUl..i R<.:-!l·~nal de L-.iucd.._-1ün do: Ur!esco para .·VT1<!n~'a 
Latma y el Cant.c ORE.r'\LC, con sed~ en S,1.;ltl<tg'·" dt!' Cl.1..i .. k, i '"lR7~ r -;; ~--:> 



4.- Para el profesor G.D. Lanscheere, el módulo se define del modo mas 

general como "una unidad estandarizada o semiestandarizada constitutiva de 

un conjunto. Gracias a su composición módular,este conjunto puede ser 

concebido.modificado y adaptado en funcion de las necesidades y los deseos 

individuales'". 

5.- En el seminario de Abidjan, acerca del enfoque modular en la onset'l.anza 

técnica surgió una definición que merece ser mencionada. Ella se enuncia 

asl: .. Un módulo es un elemento que puede ser recorrido independientemente 

de cualquier sistema y que procura un conocimiento o una habilidad 

precisos, cuyo grado de adquisición puede ser verificado por el propio 

beneficiario ... 

6.- En una experiencia realizada er. el marco de la Educación Técnica 

P..-ofesional de México (Proyecto de Investigación y Desarrollo de Alternativas 

Curriculares para el Empleo y Autoempleo CEOoFT-CONALEP/Cuernavaca, 

México,1989), el concepto de Modulo fue el siguiente: "Conjunto de 

conocimientos de una actividad tecnológica de un campo ocupacional 

determinado. que permite una formación profesional a corto plazo, que tiene 

un valor como unidad y capacidad de ensamble con otros de la misma 

actividad tecnológica profesional 'B 

Es importante ser'lalar que la definición expresada toma como punto de 

partida el enfoque estructural utilizado en el ámbfto de la arquitectura. el cual 

senala que: Un modulo es una entidad estructural con capacidad individual y 

capacidad de ensamble con otras estructuras del mismo tipo. 

18 CEDeFf - CON.A.LEP, Proye,.-to J·: lnvc,,.tljlo.ic1on y Des1UT0Uo Expc:P.n1cnt.tl d:.: .-'\.ltc:rn<tllva.<. Curncula:res paro el Eulpleo 
y el Autoempko~ Docwnent<; de Trabt.i¡n_ CEIJcF'T, Cucrn.:1vacu... t-.1orelos, ~kx1co 1 OR8 Pág <l 



Por otro lado es importante mencionar que esta definición fue construida y 

definida por el grupo de docentes involucrados en el desarrollo del p1oyecto, 

y como toda definición, está presenta sus limitaciones al caso. 

De acuerdo a lo expuesto anteriorm0nte las relaciones entre educación a 

distancia y los enfoques modulares, se dice que es.ros. desde su origen se 

han desarrollado interconectados y paralelos a propuestas de materiales 

educativos tanto para sistemas abiertos como escolarizados formalmente. 

En este orden de cosas. cabe sef'lalar. que para el ca-:;.o quf.l nos ocupa, una 

de las caracterlsticas de estructura lo constituye el enfoque modular aplicado 

al diseno y desarrollo de materiales de autoestudio ei cual ha tenido que ver 

con la necesidad de capacitación y formación continua del personal 

(instructor - docente). que integra el subsistema de cap~crtación para el 

trabajo en el estado de Morelos. Con el propOsito de ir construyendo las 

unidades curriculares o módulos, y obtener estructuras flexibles de 

educación a distancia de formación para el trabajo Todo ello. con el 

propósito de crear alternativas de formación a bajo costo y Ja certificación de 

las competencias adquiridas en ese transito, con la perspectiva de poder 

tener una mayor cobertura formativ;a. 

1.4. PRECISIONES ENTRE EOUCACION ABIERTA. SEMIABIERTA Y A 

DISTANCIA 

En este apartado nos proponemos aclarar y delimitar en que consiste un 

sistema u otro (Educación a Distancia; Ensenanza ,l\.bíerta o Semiabiarta). 

debido a que no existe hoy una definición clara y precisa de lo anterior. 



19 1dem 

Asl en este orden de ideas, un grupo de profesores del subsistema de 

educación para el trabajo CECATIS; 1995 . se dieron a Ja tarea de realizar 

una serie de ejercicios de conceptualización y práctica del tema en cuestión y 

de lo cual se desprende lo siguiente: 

La ensertanza abierta se distingue de la educación presencial o 

escolarizada. por que en ella el alumno no necesita acudir cotidianamente a 

las aulas. sin embargo si ef Jo desea. puede hacerlo, con sus respectivas 

restricciones puesto que no hay clases de manera cotidiana como en el 

sistema esco/anzado, él puede interactuar con el docente, establecer 

acuerdos, acudir asesonas y realizar examenes18 

En el caso de fu enser'lanz.<:l a distancia no hay una relación estrecha de 

interacción con el nlumno o usu<'.'lrio, no se precisan tiempos, puede haber 

asesorías o no, el uso o adscripcion a este tipo de ensenanza no 

necesariamente responde a requisitos académicos, las prácticas las realiza el 

usuario por su cuenta y en el mejor de los casos usando un juego de 

herramienta o equipo que se Je proporciona al inscribirse, Jos examenes y 

asesorias se concertan a distancia y sobre !a base de demostración de 

competencia se otorga la cert1frcación. 

Regularmente esto tipo de educación y sus materiales presentan diversas 

caracterlsticas, por un lado estos se planean y disenan desde la perspectiva 

personal de la experiencia de los autores, sin importar las caracterlsticas da 

los usuarios ( no porque esto no sea posible; sino por que se desconoce el 

tipo potencial de usuario, si es que esta se realiza a traves de revistas o 

television sin tener una Posibilidad real de elegir a sus usuarios), por otro 

P-s. 28 



lado. las formas de difusión y adquisición o contratación son diversas 

revistas, periódicos, televisión, radio, prensa, planteles educativos, etc.). 

En la educación a distancia se distingue de la anterior por que la 

comunicación entre el alumno, y el maestro, tutor o cualquier otra fuente de 

información o conocimientos se reahza por cualquier medio utilizado en 

comunicaciones:?"O. 

Asl tambien al hablar de educacíón semiabierta exige se le delimite 

conceptual y practicamente con el propósito de evitir confusiones, esta se 

caracteriza por combinar la educación presencial con la abierta, pues los 

alumnos asisten esporadicamento a recibir asesorta y a roafizar prácticas de 

taller y al mismo tiempo tienen la mayor carg.'.J de tr<Jbajo académico en su 

casa, trabajo o cualquier otro Jugar fuera de la escuela. 

En este orden de ideas y bajo diversos ejercicios de conceptualización Jos 

instructores docentes concluyeron con fa siguiente definición: 

"Concebimos al sistema de educación a distancia, como aquel sistema que 

llega a aquellas personas o sectores de la población que por algún motivo no 

pueden asistir a un sistema regular de ensei"lanza. o bien, aquellas que 

quieren aprender alguna información o aplicación práctica de algún tipo de 

conocimiento, es decir por la vla del autodidactismo .. 21
. 

:'"fl) Vease &~J..-tin Jnfonnanvo SUA - lrNA;\1; Ailo l. numero l. Verano d.:. 1<>96. pp . .i-5. 
:i Grupo Promoror~ Proye,;to Integral de Educ.uc10n a Dt.stancl.d, Conv<:nm de Colu.boraci6n Inrt!'nnstituc1~:-n!il 
C.EDeFf!DGCFT. 1995 - J997. 
NOTA Esta defirución es producto de las c:hscti::.1ones en tomo a las chfc-r.encia..<; y sinnli!ud.s entre las d!vers.J.."'> definiciones 
y aprcc1ac1ones que s.<.:>bre educación Q. chstancta se tenian.. 
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La definición anterior no se puede considerar como la mejor, la relevancia de 

Ja misma radica en que, quienes la proponen son los actores del proceso, y 

no agentes externos a ellos o desde el escritorio. Por lo tanto esta es 

perfectible. 

1.5. LA FORMACJON DOCENTE Y LA JNVESTIGACION 

Por tradición el docente que se incorpora al sistema educativo nacional esta 

acostumbrado a llevar a cabo los programas educativos que le indican. ya 

sea desde una oficina central o regional las cuales interpretan y 

reproducen las po/lticas nilcionales, muchas veces sin analizarlas y 

revisarlas criticamente, Jo que lieva en la mayorla de ocasiones que la 

práctica del maestro se de sin una npropiación real del proyecto o propuesta 

educativa a impulsar, esto se vive de manera cotidiana al interior de la 

dinámica escol.ar en los diversos subsistemas educativos IJomeseles 

tecnológicos o generales, on donde el profesor tiene pocas posibilidades 

reales de impactar en su medio, .-:onstituyendose así en un dictador o 

reproductor de información, dado qLJe no siente como proyecto propio g¡que/lo 

que se le dice que hay que hacer, es decir, se qui~ren que las cosas cambien 

sin promover los procesos par::i ello, ounqu':;? en el discurso se digan las 

cosas, en !.;:) práctica y en una realidad escolar determinada la dinámica es 

otra. 

Asl el promover procesos de invostigación al intenor del sistema educativo y 

con sus profesare~ plantea una serie de condiciones, las cuales hoy, es 

necesario 1ndentifica1 para generar tas posibles acciones de transformación al 

respecto. 



La práctica del discurso en el sistema se ha ido convirtiento en un ruido 

molesto y repetitivo en el animo de la docencia y la investigación desde la 

acción de la docencia misma, en donda l;:is cosas no pueden cambiar como 

por arte de magia, como es el caso de hacer proclamas de corte teórico sin 

darle un asidero práctico o haber creado las condiciones para ello. 

En este sentido hoy la realidad nos muestra con toda su crudeza los grandes 

rezagos educativos, los bajos de$arrollos tecnológicos y el bajo nivel 

investigativo que existe en la mayoria de nuestras instituciones educativas, 

sobre todo aquellas que se ubican en el amb1to de lo tecnológico de nivel 

medio superior y básico, ya que sus sistemas est;:,n mas enfrascados en el 

control, que en el desarrollo de sus actores, y es aqu1, en donde las 

contradicciones so agudizan. 

Es decir se le pide al profesor que promueva la investigación, la capacidad 

creativa y el jucio critico de sus educandos, sin darnos cuenta que nuestros 

profesores o docentes en su mayoria no solamente no saben como hacerlo 

sino que ademas Jos espacios que supuestamento tienen para ello, son muy 

limitados. 

Asimismo la inercia escolar en la cual astan inmersos, no les permite generar 

propuestas y proyectos en donde se refleje su experiencia, por otro lado no 

tienen un proyecto propio con el cual se identifiquen y por tanto contribuyan a 

la transformación de su realidad y la del alumno, por lo que g&nerar nuevas 

prácticas y contenidos educativos a simple vista os dificil, dadas las 

contradicciones C1Ue desde Ja norma se generan, es decir de los organos 

centrales que definen la acción de sus planteles a nivel nacional. 
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Por ejemplo; uno de las formas que se a utilizado con mayor frecuencia 

como capacitación es aquel que tiene que ver con los cursos a nivel nacional 

y regional los cuales buscan un efecto multiplicador en sus participantes o 

tambien llamado en cascada. Estas practicas nos han mostrado su baja 

efectividad, ya que en vez de ser un elemento multiplicador se convierte en 

en efecto distorsionador2~. 

Hoy se siguen dando sin saber a ciencia cierta su verdadero efecto o impacto 

en aquellos lugares o centros educativos, hacia los cuales astan dirigidos. 

En este contexto impulsar o promover diversos procesos de capacitación y 

formación tanto en el terreno de la docencia como en la formación de 

investigadores educativos plc:mtea la necesidad de establecer y delimitar lo 

que estas dos instancias (la docencia y la investigación), ~ignifican en una 

misma realidad. 

Asl para poder establecer los principales ejes de acción para la planificación 

y desarrollo de nuevas estrategias de formación y actualización docente, es 

necesario generar procesos de investigación y práctica educativa que 

permitan dar cuenta de como hemos venido trabajando. y de como podemos 

construir propuestas alternativas, para enfrentar la problematica de la 

investigación. el diseno y desarrollo de materiales educativos y Ja docencia. 

24' CEDeFT - DGETl Mor • Pn~yecfo Curncular Jnte:rd;.,..ciphnano PCI. Conte"'º Y Problemaoc.i de Ja Edu¡;aqón 
Tecnológica Industrial y de S<!r ... u.:1os en el Estado de ~torelos. 1993 - 1 097 P.sp;. 9 



SICADI 

2. Proyecto Integral de Capacitación a Distancia 

2.1. MARCO DE REFERENCIA 

El proyecto de capacitación a distancia para el trabajo, se plantea como una 

acción de carácter lnterinstrtucional entre el Centro de Experimentación para 

el Desarrollo de fa Formación Tecnol6g1ca (CEDeFT). la Dirección General 

de Centros de Formación para el Trabajo y :a Coordinación Esta.tal de 

Centros de Capacitación para el Trabajo en el Estado do Morelos_ Mismo, 

que se deriva de la finna de un convenio de colaboración entre estas 

instituciones, para disenar y llevar a la prtictica mecanismos que permitan el 

análisis e implementación de alternativas educativas para la ubicación de 

nuevos servicios de capacitación, en aquellas zonas y grupos que no son 

atendidos por los sistemas regulares de educación. Ast mismo, toma como 

ejes de acción. los apartados en capacitación, educación para adultos y 

formación para el trabajo, enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000. Por otro lado se plantea como un modelo de desarrollo integral, 

en tanto que proyecta la convorgenc1a de diversas instituciones en la 

búsqueda de alternativas de soluc1on a la problemática de educacion -

producción - empleo, y, de esta forma permitir Ja vinculación entre la 

capacitación y actividades económico-productivas que lleven a cabo grupos 

de personas que buscan su desarrollo en ámbitos no formales y contextos 

sociales y geográficos diferenciados ~1 

~ 3 García Bnscl'I•> Bern.udino. Proyecto Integral de Cap<>c1tJCl<-'O a [t,_.f¡,.;1c1d p.ir<t d rr;~ba.J..:> (L'11<1 E'-p<:nenCla de E.lw .. ·oaon 
a Di ... tancia con EnfL ... quc '\h~<lular)~ Coord- E""tutal de Centros de C ._¡pac1t.1..:1on y LI Centro O~ Ex¡,~·nmt!nlaci<'r. p~u~, d 
Ü<!sarn::-llo de la Fomrnc1on T~cnCllógica CEDcFT. Septiembre, 1~)G5. f..kx1co 
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Es en este contexto, donde se Ubica el proyecto, el cual se orienta y 

organiza en tres lineas de acción: la primera, se orienta a la planeación y 

diseno de una alternativa de capacitación para el trabajo a distancia. La 

segunda, a establecer procesos de trabajo, capacitación y desarroUo con 

grupos y personas, que buscan un beneficio colectivo. Y la tercera, se orienta 

al diseno y producción de materiales educativos. 

Asf. el proyecto toma como marco referencial los planes y programas tanto 

de la acción institucional como del contexto latinoamericano, por lo que una 

primera instancia, la constituye el Plan Nacional de Desarrollo (PND), una 

segunda instancia se conforma a partir del proyecto Multinacional de 

Educación para el Trabajo (PMET-OEA), y, una tercera instancia la 

constituye el convenio de colaboración interinstitucional entre Ja DGCFT, el 

CEDeFT y la Coordinación Estatal de Centros de Capacitación de Morelos. 

Asf tenemos que dentro del PND 1995-2000, el proyecto se úbica en los 

siguientes puntos: 

• Educación para adultos y formación para el trabajo. 

• Educación para el desarrollo cumunitario. 

• Redisenar programas de formación para el trabajo. 

• Flexibilización de sus estructuras . 

• Incorporar y generar una mayor movilidad del mercado de trabajo. 

• Establecimiento de normas de certificación de competencias laborales. 

• Fomentar la productividad y la expansión de oportunidades de mayores 

ingresos. 

Entre otros ..... 
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En el marco de acción del Proyecto Multinacional de Educación para el 

Trabajo (PMET - OEA). 

Éste se Inscribe en las siguientes lineas de acción: 

A) Formación y Capacitación de Cuadros multidisciplinarios. 

El propósito de esta linea de acción es conrormar grupos de investigación y 

promoción del desarrollo en los diversos niveles del proyecto. 

B) Promoción y apoyo a procesos de desarrollo. 

Se pretende proporcionar apoyo metodológico, estratégico y operativo a los 

grupos involucrados en el Proyecto. Los diagnósticos, el trabajo de campo, la 

capacitación técnica. el impulso a pequenas unidades productivas, etc .. son 

elementos de esta linea de acción. 

C) Promoción y apoyo a la investigación e innovación 8-ducativa. 

Se buscan estrategias para vincubr investigación-educación-trabajo. La 

i;1vestigación y experimentación de propuestas educativas y tecnológicas 

quedan aquf incluidas. 

Y en el marco de Acción del Convenio de Colaboración lnterinstitucional 

entre el Centro de Experimentación para el Desarrollo de la Formación 

tecnológica (CEDeFT) , lo Dirección General de Centros de Formación para 

el Trabajo y la Coordinación Estatal de Centros de Formación para el 

Trabajo, consideramos los siguientes puntos: 

-Planear, apoyar y llevar a cabo las acciones necesarias para promover la 

Capacitación a Distancia. 



-Disenar y elaborar los materiales educativos necesarios para el desarrollo 

del proyecto tales como: gulas didácticas, cuadernillos de autoestudio y 

juegos de herramienta o equipos de apoyo. 

-Llevar a cabo programas de divulgación que apoyen: visitas. estancias 

industriales, práctica ocupacional y desarrollo de proyectos productivos de 

bienes y servicios 

-Disef'lar y llevar a la práctica mecanismos que permitan el análisis de 

alternativas par'3 la ubicación de nuevos servicios de capacitación. 

-Disenar e instrumentar alternativas de financiamiento y desarrollo par la 

capacitación en y para el trabajo y la producción. 

(Vease ANEXO 1. Convenio) 

2.2. OB.JETIVOS DEL PROYECTO 

- Implementar un sistema de Capacitacion a distancia de acuerdo a las 

posibilidades tanto de las instituciones(CECATIS). y de acuerdo a las 

caracterlsticas ae los usuarios de este tipo de capacitación .. 

-Establecer estrategias de desarrollo comunrtario para la producción, el 

empleo y el autoempleo, de grupos y personas de áreas rurales, alejadas de 

centros e instituciones educativas de formación y capacitación escolarizada. 

-Elaborar Ja estructuración y normalización del sistema de capacitación a 

distancia (SICADI). 
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-Consolidar las opciones educativas a distancia ofreciendo de manera 

paralela un servicio de igual calidad y prestigio que el escolarizado, para 

ampliar la cobertura. en atención con la polltica de innovar los planes de 

estudio y los métodos de enset\anza-aprendizaje. 

-Vincular los servicios de capacitación a distanci¡:¡ con las poltticas de 

desarrollo nacional y regional. 

-Establecer estrategias de certificación de los sistemas de capacitación a 

distancia a través de la acreditación de la competencia ocupacional. 

-Establecer procesos de diserto y elaboración de materiales de apoyo para el 

sistema de capacitación a distancia. 

2.3. ESTRATEGIA DE OPERACIÓN Y DESARROLLO 

El proceso de implantación se organiza y desarrolla de la siguient1~ manera: 

A) Por una coordinación de carácter interinstituc1onal conformada por el 

Coordinador Estatal de los Centros de Capacibción en el Estado de Morelos 

y el Director del Centro de Experimentación para el Desarrollo de la 

Formación Tecnológica (CEDeFT). 

B) Por un grupo asesor integrndo por personal de la Unidad de 

Investigación y Desarrollo Educativo, Personal de la Unidad de Diseno y 

Producción de Medios Educativos del CEDeFT y por personal del Área de 

Desarrollo Académico de los Centros de Capacitación (CECATls), y cuyo 

propósito es el de proporcionar asesoria y capacitación al personal docente 

-



involucrado en el diseno de materiales educativos, además de integrar 

procesos y productos generados por los grupos. 

C) Por un grupo promotor integrado por personal docente y administrativo 

de los planteles educativos que conforman el sistema de educación y 

formación para el trabajo, en el estado de Morelos, los cuales tienen como 

propósito fundamental realizar y promover acciones de diagnóstico, 

formación y capacitación, elaboracion y experimentación de procesos y 

materiales educativos de educación a distancia. 

0) Por grupos 1nterdisciplinarios de caracter interinstitucional e interscctonal, 

es decir personal del grupo asesor, del grupo promotor, de los sectores 

beneficiados y de instituciones participantes del sector publico y privado. 

Quienes son los que intcgr:i.n la acci6n de formaci6n y gestión, a partir de las 

cuales se dinamizan los procesos educativos y productivos do personas y 

grupos del entorno y contexto es.tato\. 

En este sentido la estrategia de implantacion y desar1ollo consideró las 

siguientes premisas para la acción: 

1 . Se trabaja en torno a un obietivo común. 

Es decir tenemos un problema educativo, social y económico que resolver 

2. Se debe rescatar la experienc10 y la tradición docente 

Los docentes tienen un papel fundamento! en la resolución de los problemas 

educativos; el conocimiento que tienen de la realidad escolar y su 

experiencia, permite construir propuestas educativas acordes al contexto en 

el que se trabaja. 



3. Se tiene un acercamiento interdisciplinario e intersectorial al problema. 

AJ estar constituidos los grupos por distintas personas de distintas 

profesiones, instituciones y sectores; C<Jda una de ellas posee conocimientos 

y experiencias distintas; fo que hace del trabajo colectivo, .'.J.nalizar Ja realidad 

desde diversos enfoques, por Jo tanto enriquece los puntos de vista de los 

participantes. 

4. La escuela se toma como el promotor y dinamizador de la acción a 

distancia. 

En el sentido de que la escuela es el lugar en donde s'3 generan y concretan 

algunos procesos educativos y administrativos, sobre los cuales se pretende 

influir. Es decir en ·esta experiencia de formación a distancia no se descartan 

ni los procesos de habilitación en tzifleres o laboratorios, ni Jos procesos de 

control escolar y de certificación. 

S. Las acciones surgen del análisis de la realidad laboral y del docente. 

Es decir. la práctica de formación se realiza en contextos especfflcos y de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios. Esto determina las posibilidades 

y limites de su transformación, ya sea en la elaboración de materiales 

educativos como de propuestas de nuevas acciones educativas. 

6. Las propuestas y materiaJes educativos no son instancias acabadas. 

Poner a prueba las actividades de aprendizaje y los matoriales educativos, 

nos permite detectar los problemas que se tienen y encontrar medidas para 

resolverlos. por otra parte, experimentar las propuestas y analizar sus 



resultados por todos los involucrados, permite profundizar en el conocimiento 

de la realidad y proponer alternativas de solución.~·· 

2.4. PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Desde su planeación el proyecto fue estableciendo los tipos de procesos y 

productos a los cuales queria llegar, asimismo de los impactos con 

instituciones y grupos. 

En este sentido, estos se ubican de J~ siguiente manera: 

Procesos: 

- De Integración de Grupos de Trabajo. 

- De Diseno Pedagogico de Curso~ l'viodul<Jres. 

- De Contactación y Gestión de Asesor la Especializada 

- De Administración y Gestión 

- De Análisis de Necesidades de Formación y Capacitación 

Productos: 

Formación de Equipos de Trabiljo. 

- Nuevos Esquemils de Participación lntersectorial. 

- Instrumentos de Evaluación de Materiales Educativos. 

- Acuerdos de Colaboración y Cooporacíón de Caracter lnterinstitucionar. 

- Integración de Antológias. 

- Materiales Educativos como l\.iódulos de Autoestudio. 

~-'L<.:un Toueha, Ann l~abel y Gan:1a B~ci'll' Bemardmo. Proyecto d_<;_EQtI!l~' !f'~" D<!f._~S-2nm!~g_Q!l__}:~~-"19.Q_raj_~n 
&horro y l¿~"!Xfi..Qfll.t~ ... 9..fJ_a_fn·.~,l. cry:•;_.·,c. FO~AL IEUEM. CEDJ..\C Y CEDcf-T. Ct1t:mava.ca. ~h!xico. 1992-1994 
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Impactos 

- Cambios en la percepción del hecho educativo. 

- Cambios en la práctica educativa. 

- Generacion de Nuevos Esquemas de Participación. 

- Formación de Equipos de Trabajo. 
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3. EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

Como primera aproximación a los objetivos de este apartado y en vista de lo 

anteriormente expuesto, el proceso de sistematización y evaluación a 

desarrollar consiste en determinar y describir, con propósitos de análisis y 

lectura 1nterrelac1onal, los insumos, procesos y productos caracteristicos de 1a 

operación del proyecto (SICADI), y en establecer el contexto dentro del cual 

las transformaciones pretendidas y realizadas por el proyecto fueron llevadas 

a cabo, es de especial relevancia caracterizar los procesos, dada la magnrtud 

en tiempo y recursos involucrados en acciones que pueden ser relevantes e 

no , planificadas al inicio del proyecto o no. 

Según Boris Yopo; 1989, las dinamicas sociales no son homogeneas, menos 

lineales y /o secuenciales, la sistematización que sigue un proyecto de 

desarrollo socio económico, es la que nos permite ir descubriendo y 

categorizando todas aquellas acciones o fenomenos que emergen mas alla 

de los objetivos iniciales e insumos aportados, sucede que en la práctica una 

buena parte de proyectos se evaluan al final. lo mismo con los proyectos 

educativos, midiendo el cumplimiento de sus Objetivos, omitiendo 

conceptualizar y considerar factores emergentes propios de aquellas 

dinamicas sociales y de su dime?nsión socio-humana=-5 
• 

De ah! que la sistematización es el medio e instrumento para dar cuenta 

adecuada, relacional e integral de lo que en verdad sucede al interior de un 

proyecto y la relación que este tiene C<":"it los diversos contextos que lo rodean 

:-:; Yop-:;., Boris, Sistcmal:lzaci0n ~, Evaluac1on de.: Pn...,yech'" ,1~ [)c~tUTollo . Docmnento de Tr.ih1:1.Jo. Managua N1car.igua., 
1989Po.g. IB 



y esta inmerso: culturales, ideológicos, institucionales, pollticos y 

psicosociales. 

Es importante no confundir sistematización con evaluación, es cierto que 
para muchos investigadores e instituciones de carJcter educativo. resulta 

dificil distinguir los problemas referidos a !.:J cv~luac1ón de proyectos de 

aquellos referidos a fa sistematización propiamente dicha. De hecho ambas 

apuntan a un mismo tipo de inquietud, por lo que se relacionan 

estrechamente. Es decir las dos buscan dar cuenta del proceso de ejecución 

de un determinado proyecto y de su comportamiento en términos de su 

construcción histórica, sus contradicciones, sus obstacuJos, sus facilitadores, 

sus errores y aciertos. 

Sin embargo todo parece indicar que para poder evaluar integralmente un 

proyecto, tanto en sus dimensiones cuantitativas como cualitativas, se 

requiere do una sistematización objetiva de la información y del proceso que 

aquel ha seguido. Expresado de otra manera, es dificil evaluar correctamente 

un proyecto si no se cuenta con una infraestructura e insumos de información 

suficiente, adecuada y ordenada. 

Para fas propósitos de este apartado :.e conceptualiza ambas acciones de la 

manera siguiente: 

La sistematización describe, ordena y reflexiona anallticamente el desarrollo 

de una experiencia o proyecto con respecto a los siguientes aspectos. entre 

otros: teóricos, metodológicos, contextuales, institucionales, comunitarios e 

histórico - sociales. 



~Idem 

La evaluación mide y valora las acciones emprendidas en la práctica de un 

proyecto en relación a sus objetivos, la relación costo beneficio en los usos 

de los recursos financieros, la adecuación de los métodos a los objetivos en 

sus distintas fases ya sea esta inicial (diagnóstica), intermedia (de proceso) o 

final. 

Asl entonces, es posible observar que mientras la sistematización ordena los 

elementos para reflexionar, la evaluación valora las acciones programadas y 

no programadas da un proyecto y dar cuenta en que medida este alcanzo los 

objetivos trazados o el grado de d1f1cultad que estos tuvieron para ser 

alcanzados. 

Esta diferenciación no impide ver que ambas practicas son y deben ser 

complementarias, ya que una sistematización sin evaluación deja trunco el 

proceso integral de rescatar . ordenar y valorar todas las acciones, y 

viceversa, una evaluación sin sistematización segmenta o atomiza lo que en 

verdad ha ocurrido en el transcurso de un proyecto, sea este de desarrollo o 

de investigaci6n26
. 

Para el caso que nos ocupa definimos a la evaluación como un proceso 

educativo a través del cual podemos analizar y valorar las acciones 

realizadas del proyecto en la justa dimensión de su construcción histódca. 

El proceso de sistematizaciOn y evaluación que seguiremos aqui, esta 

basado en una estrategia operativa centrada en cuatro momentos a saber, 

los cuales guardan una estrecha relación entre ellos y que tienen que ver con 

las fases de desarrollo del proyecto: Fase Preparatoria, Fase de 

- .... 



Implementación y Desarrollo. Fase de Sistematización y Evaluación y Fase 

de Difusión y Divulgación. 

Los cuatro momentos a los que nos referimos son: 

El primer momento da cuenta del proceso de Integración y diseno de 

estrategias de implantación y programación de actividades del SJCAOI, por lo 

que esta estrechamente ligado a Ja fase preparatoria. 

El segundo momento tiene que ver con los procesos de ejecución del 

proyecto y ésta directamente relacionado Ja formación y capacitación de los 

instructores docentes . y , el diseno y desarrollo de material educativo, por lo 

que esta ligado directamente con su fase de implantación y desarrollo. 

El tercer momento tiene que ver con la idenhficación y selección de Jos 

procesos y productos que se han venido generando, a partir de la puesta en 

operación del proyecto, en el marco de Ja acción institucional, individual y 

grupal, por Jo que éste momento tiene que ver con la fase de sistematización 

y evaluación. 

Y un cuarto momento, de Integración de procesos y productos desarrollados, 

para su difusión. en términos de propuestas de trabajo y del desarrollo teórico 

metodológico para la puesta en marcha de nuevas experiencias, por Jo que 

tiene que ver con la fase IV. del proyecto. 

- o 



3.1. FASE PREPARATORIA 

En este primer momento, nos estamos refiriendo a Ja integración del equipo 

basico de trabajo interinstitucionaJ, de asesor/a y promoción; al diseno de 

estrategias de operación :'programación de actividades def proyecto. 

Es decir, aqul describiremos la mane1a en como se integro el equipo de 

trabajo y bajo que estrategias de acción se dio la ejecución del proyecto. 

A) Por una coordinación de carácter interinstrtuc.ional conformada por el 

Coordinador Estatal de los CECA Tis. en el Estado de More/os y el Director 

del Centro de Expenmentación par.::t el Desarrollo de Ja Formación 

Tecnológica (CEDeFT). 

9) Por un grupo asesor conformado por personal del Departamento de 

Investigación de la Coordinación Estaml de lo CECATis, por personal de la 

Unidad de lnve~tigacion y Desarrollo Educativo del CEDeFT, con el propósito 

de proporcionar asesorJa, propiciar el debate analltico reflexivo e integrar 

procesos de trabajo para Ja ejecución del proyecto, asimismo la contactación 

con especialistas y Ja consecución de bibliografla especializada. 

C) Por un grupo promotor, integrado por instructores docentes de los tres 

planteles particip;;ir.tes. los cuales tienen como propósito fundamental realizar 

y promover acciones de diagnóstico, formación docente, elaboración y 

experiment3ción de procesos y materiales educativos propios de la 

experiencia propuesta. 
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O) Por grupos de instructores docentes de cada plantel, quienes son \os que 

junto con e1 promotor integran la acción docente de \as diversos cursos y 

talleres que se imparten en este subsistema, y quienes van a dise"ar 

materiales de educación a disb:lncia los cuales en un momento determin~do 

serán los encargados de proporcionar la asesor\a, se:guimiento y evaluación 

de los usuarios de esta modalidad educativa. 

El universo de trabajo lo constituyo el personal docente y directivo de tos 

diversos Centros de Formación para el Trabajo en ci Estado de Morelos y 

personal de instituciones. organismos y/o fundaciones que tienen que ver 

con la formación para el desarrollo tecnol6gico y la educación para el trabajo. 

Áreas de acción y porcentajes. del personal participante: 

1 A.c:::~::n----:---~--;--~:~--1 
PROMOTORIA - i-----,c¡-.¡¡;- -1 

r-·-PLANEAcW::iN_Y_síJPERVlsló~~-~.l_-=~~%~=·· 

Analizando el nivel de escolaridad de \os instructores docentes que trabajan en 

los tres centros de capacitación para el trabajo industrial y de servicios 

CECATIS, en el Estado de Morclos, estos presentan el siguiente perfil : 

f-'N='-lv'-'e"'l'-'d"'e~E7sc=o=la,_,r""ld"'a"'d"'---------_-"--------~T--%--\ 
Secundaria _-=t= __ ~ 
1-Ba=~c~h~il~le~ra=t~º------ ________ ~--5?----l 

~~:~ ~~~or 1 ~ 1 
Pasantes sin/titulo profesion..:s!_ _ _: ___ ~_ 1 ___ 1 _8_ i 
~fesionistas cltttulo pro!_~sional 1 3 ~ 
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Lo anterior nos muestra que el nivel de escolaridad promedio en el subsistema 

de capacitación para el trabajo es de bachillerato 56%. 

Las necesidades de formación y actualización del personal se ubican en tres 

grand~s áreas: Tecnica, Pedagogica y Hun1anisttca. 

PERSONAL DOCENTE POR CENTRO DE TRABAJO 

e=_ -:=-_c.}'. -~-- _Jj_ ~--- •"---J::~taj~ 
1 CECATI No. 57 < 19 10 . 29 1 

E~f~}~~-l~~- ~-f=--_- ;_ ---.,_ _ -~=--a- i]-=.~ 
1 Total_es ___ J_ ___ 32 __ --------------·-· 

Número Total de Instructores Docentes : 65 

,._ 48 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN Y 
ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN EN CADA UNO DE ELLOS, EN EL 
ESTADO DE MORELOS 

¡UBICACIÓN 
GEOG. 

/ CECATIS No. 57 
1 CIVAC, .llutepec. 
Mor. 

1 ESPECIALIDADES --)No.-1 

1 Secretarial, Electricidad, ó-peracló0Cf0-" -T13--¡ 
Microcomputadoras, Servicios de Belleza. 

1 

Confección Industrial de Ropa, 
Instalaciones Hidráulicas, Maquinas 
Herramientas. Mantenimiento Automotriz, 
Dibujo Industrial Tratamiento de Aguas 
Residuales, Mantenimiento Industrial y 
Mantenimiento de Maquinas Industriales ¡ , 

i--=-=c~-=o-=-,..,--~=-+-de=--_C_o~s_tu~ra.c...·,=---c-~~-~-~----cc,----c--~·' 1 
CECATIS No. 100 Secretaríal. Electricidad. Operación de ]s-¡ 
Carretera .Jojutla- Microcomputadoras, Ser.1icios de Belleza, 1 / 
Tlalquiltenango Confección Industrial de Ropa, 1 

Tlaquiltenango, Instalaciones Hidráulicas Sanitariéls y de I // 
Mor. Gas, Contabfe, Carpinterfa y Soldadura. 

f-c='=E"c°"A=T"IS=-cN,..,-o-. "'1,-4°"7=--+-s~e-c-r~e.,,ta~ri~a71."'E°"l'°'e~ct.c...,ri-c7id_,,a~d~.-"'o"'p~e_r_a_c~ió~n-dcce---T 1-, --/ 
Cuautla, Mor. Microcomputadoras, Servicios de BeJleza, ¡ ' 

1Confecci6n Industrial de Ropa, Enfermerla 

/

AuxiHar, Contable. Carpinteria, 
Preparación y Conservación de 
Alimentos, Reposter,a y Servicios 

~---------~! T_u~r~l_s~ticos._______ ______ _ ___ ---------

No. TOTAL DE ESPECIALIDADES: 33 

Por otro lado caracterizamos cuatro tipos de participantes : 

1. Instructores-docentes, son aquellas personas cuya caracterlstica principal 

es Ja de proporcionar capacitación y adiestramiento a todas aquellos 

individuos que se inscriben a los cursos regulares que ofertan los CECATIS, 

y cuyo perfil requisito es el de saber hacer, sin tener necesariamente una 
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formación pedagógica, ya que lo mas importante en este tipo de docencia 

es el impartir instrucción bajo esquemas de formación para el trabajo ya sea 

para una recalificación laboral o para aprender una tarea nueva:-7
. 

2. Personal Directivo de las Instituciones que participan. estos son directores 

y jefes de capacitación de cada uno de los planteles, su caracteristica 

principal es la de aplicar la normatividad administrativa que rige al 

subsistema, as1m1srno la gestión y vinculacion con el sector productivo en 

sus diversas modalidades y cuyo perfil, regularmente esta asociado a las 

ingenierias. es decir que casi todos los directivos son ingenieros industriales. 

asl como sus supervisores y jefes de capacitación. 

3. Investigadores y asesores de diversas instituciones que tienen que ver con 

las diferentes necesidades del proyecto y sus participantes, es decir las 

caracteristicas de este personal es variada, su intervención obedece a los 

requerimientos do asesorla e investigación de las diferentes fases del 

proyect.o, el perfil es variado, como el tener una maestrla o doctorado en 

alguna disciplina especifica, como el dominio de alguna actividad práctica. 

4. El o las personas que por alguna razón no han tenido acceso a formas 

regulares de educación y que hoy al paso del tiempo desean capacitarse y 

que por lo regular son adultos mayores de cuarenta anos. 

Estos forman el cuarto tipo de participantes, tos cuales podemos ubicar de la 

siguiente manera, personas con necesidades de capacitación para el 

71 Para el caso de este proyecto y en d maJi.:1..• 1.k fo, d.Cción insntucmnal los tres conceptos. docencia.. in.'>tru.Cctón )' fonnación 
son usados de acuerdo al procct;O a dt:~'.Jllar y que estan cstrecharncnte hguda:<. u.l desarrollo de h.lihhdades motrices 
estntt~a..!J cognosctUvas y acatudes en Y p1u-a el trab1t.JO 

.... 



desarroUo de algún tipo de actividad productiva y que no pueden estar 

sujetos a los horarios de capacitación do los centros en cuestión y que 

ademas no pretenden inscribirse al esquema institucional . 

En este sentido el proceso educativo promovido hasta este momento del 

proyecto, se desarrolló de la siguiente manera: 

Establecimiento de acuerdos interinstitucior1ales o integración del grupo de 

trabajo. 

Definición del roll de Ja institución asesora y de su personal para el desarrollo 

del sistema de educación a distancia. 

Análisis de los requerimientos y necesidades que el grupo tenla en torno a Ja 

problemática a enfrentar, tomando en consideración las expectativas que 

cada uno tiene respecto a la tarea a reali2:ar. 

Establecimiento y organización de un proceso de discusión de los diversos 

componentes de la situación problemática, es decir la planeación, diseno e 

implantación del sistema de educación a distancia. 

Generación de lineas de acción y trabajo en base a Ja experiencia personal y 

técnica que permitiera a todos los participantes apropiarse del proyecto y 

sentirlo suyo. 

En este sentido, lo anterior permitió ir construyendo el proceso a través del 

cual se fue ejecutando el proyecto y en donde se asume que el trabajo o Ja 

problemática a enfrentar no es un proceso acabado o supeditado 
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experiencias anteriores. Lo cual tampoco quiere decir que la experiencia 

acumulada no sirva, sino de lo que se trató aqul fue el dimensionar el 

proceso educativo a impulsar y recrearlo en el contexto de su acción real, 

retomando de otras experiencias aquellos elementos que permitieran ir 

concretando su realización y al mismo tiempo, que éste sirviera de marco de 

identidad y sentido de lo propio. 

Lo que planteo que este primer momento puede ser rápido o lento. y, esto 

no depende de la programación o definición de actividades sino mas bien de 

los procesos de intelección y la experiencia do todos Jos involucrados. 

Asi y dado que se necesitaba instrument:u un proceso de educación a 

distancia en un.:1 institución dedicada a 1'1 capacitación para el trabajo y que 

Ja mayorta de su personal no p<Jrticipa en la planeación y diseno de sus 

propios proyectos educativos. El iniciar un proceso como e:I que se planteo 

para el SICADI. nos enfrentamos con un sinúmero de resistencias por un 

lado, y por otro con problemas de perfil y formación, Jo que dificultó su 

instrumentación. ya que la mayorla del personal asignado por los CECATis, 

no contaba con una formación tecnico pe:dagógica, pero si con una 

experiencia instruccional y de dominio de los aspectos técnicos inherentes a 

su especialidad que imparten en sus respectivos centros de tr.:1bajo . 

Tomando en cuenta lo anterior el proceso de capacitación y formación del 

equipo promotor (grupo de instructores docentes), nos llevo a realizar un 

ejercicio orientado n esclarecer el o los caminos que teniamos para la 

implantación del sistema de educación a distancia en los centros de 

capacitación CECATIS, de tal modo que nos planteamos la siguiente 

estrategia· 



A. Realizar ejercicios de conceptualización a través de dinámicas de 

discusión grupal que nos permitiera conocer lo que cada uno de nosotros 

entendla de la educación a distancia. y comparar dicho concepto con la 

propuesta institucional de la Dirección General de Centros de Formación 

para el Trabajo DGCFT, de tal manera que cada participante se diera cuenta 

de la capacidad que todos tenemos paro construir conceptos y darles 

significación en el ámbito del quehacer personal e institucional. 

Este primer momento permitio identificar y relacionar conceptos de una 

propuesta institucio11al, asl como las similitudes o discrepancias que esta 

tenia con la construida por otros a traves de la revisión de la propuesta que la 

direccíón general tenla respecto a su operación en los contros. 

B. Establecer un inventario de la infraestructura de los centros de 

capacjt;ación en el Estado y poder análizar y determinar lo.s especialidades o 

cursos que podrian l'"eahzarse en cada uno de ellos, bajo la modalidad de 

educación a distancia, asimismo las necesidades que el sistema tenia para 

su instrumentación_ 

C. Detección y análisis de necesidades de capacitación y formación para el 

diseno y elaboración de materiales de autoestudio , paquetes y juegos de 

herramientas de apoyo para los participantes y/o usuarios de un sistema de 

educación a distancia. 

E. Integración de una estrategia de formacíón de los instructores - docentes. 

que consistio en·el desarrollo y ejecución de cuatro etapas Una primera 

etapa de análisis y revisión de los p.:..siblcs m'1te:-iales de apoyo para la 

formación de intructores docentes que no formaban parte del equipo 

··~ 



promotor; Una segunda etapa, para establecer la mecánica de trabajo con 

ellos. por lo que se acordo realiz;:sr dos eventos de capacitación y formación 

sobre disel"lo y desarrollo de material educativo, primero un seminario taller 

sobre los elementos conceptuales y prácticos de una experiencia de 

educación a distancia , y en segundo lugar un taller especifico de diser"lo y 

elaboración de textos de ;:J.Utoestudio; Una tercera etlpa do realización y 

evaluación de los eventos de capacitación y formación, y; Una cuarta etapa, 

para la Evaluación y Seguimiento del diseno y desarrollo de materiales de 

autoestudio. 

En relación a la evaluación de Jo anteriormente expuesto, es necesario 

caracterizarlo de manera cualitat1v;J y cuantitativa, en relación a sus procesos 

y productos. 

1. Dado que en este primer momento lo que se pretende evaluar es los 

procesos y productos correspondientes il la fase prepüratoria del proyecto, 

estos se car<J.ctcri.zan do la siguiente manero: 

Procesos: 

De organización general del proyecto 

De integración de los equipos de trabajo 

De desarrollo de estrategias de implementación del proyecto 

De organización del proceso do formación de instructores docentes para el 

diseno y desarrollo de materiale:s educativos. 

Por otro lado y desde la experiencia vivida. la discusión como instrumento 

de análisis de expectativas y necesidades de los participantes (instructores -



docentes), permite que salgan a flote diversos comentarios e intereses que 

no siempre son los que se manifiestan al inicio de un determinado proceso do 

trabajo y por otro lado ponen de manifiesto las diferencias entre sus 

expectativas y la de los directivos, en el sentido qua tienen una visión distinta 

de la problemática a enfrentar. 

Aqul es donde los instructores docentes de los CECATJS, manifiestan un 

conjunto de inquietudes en torno al trabajo o desarrollar y del cual piden se 

fes respete y apoye, en tanto que históricamente no ha sido asl, ya que 

regularmente el sistema SEP en lo general, impone normas y lineas de 

acción, lo que les hace desconfiar de la posibilidad de realización de sus 

propuestas, por lo que les es dificil asumir un compromiso real con un 

determinado proyecto y con su institución. 

Es precisamente a partir de esta problemática que es necesario aclarar una 

serie de posturas institucionales y las reglas del juego, en el sentido de ir 

suprimiendo la desconfianza entre el grupo, para luego dar lugar a nuevos 

acuerdos de trabajo y relación. 

De acuerdo a lo anterior, la dlscusion como método en los procesos de 

formación constituye un recurso metodológico de grandes posibilidades, que 

utilizado en combinación con otros elementos tales como: la demostración, la 

lectura, la consulta, los materiales visuales, provocan una mayor participación 

y apropiación del proceso educativo a impulsarª. 

~) CEDeFT~ La Di:scllSlón como AltcsnatJvd Metodol~ca pHTU la Cupucttnción para el Tn1hajo; Documento Interno, 
Subdirección. Febrero de 1983. 



En este orden de ideas, Ja coordinación de las acciones de discusión y 

análisis de problemas, constituye una actividad muy compleja en termines 

del roll del individuo que deter-mina las formas de participación e 

involucramiento en nuevas situaciones que confrontan tanto al sujeto como a 

la institución. 

3.2. FASE DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO 

Este momento tiene que ver con la implementac1on y desarrollo de la 

formación y capac1tac1ón de instructores docentes para el diseno y desarrollo 

de materiales educativos. por lo que tiene que ver con procesos formativos , 

seleccion de materrales de estudio y desarrollo de ejercicios prácticos de 

diseflo por un lado y ;=>or otro con la organización administrativa para la 

operación del sistema de educilción ~ dist~nci.:1 en los pl~nteles. 

El proceso de formación de instructores docentes se flavo a cabo de Ja 

siguiente manera: 

Primero 

El equipo asesor y el grupo promotor, nos dimos a la tarea de revisar y 

seleccionar un conjunto de materiales educativos disel"'iados por otras 

instituciones para la capacitación de mano de obra tanto de cursos 

especfficos de capacrtación en alguna area ocupacional concreta 

(Carpinterfa, Plomerfa, Panaderla, etc ... ), como tambien de materiales 

relacionados con la formación docente y de instructores y que tiene que ver 

con el diseno pedagógico de cursos modulares del SENAJ de Brasil29
, 

:?9 Ramos, C0~«ettc: Diseño Pedagog¡cc- de CUT"'<-')$ Modular:..:s. S.::n<:!' ~ h.·rod.1c11 Ocupa<:ton.tl, Senic10 ?":a..::1onal de 
ApreJlc:h.zaJC !ndu.<;tnal., SENA! Brn.;;il J •lfC' - ,. 



colecciones básicas Cinterfor- OIT del Uruguay30 y propuestas de educación 

modular de la UNESC031
• de tal manera que fuesemos integrando una 

antologla, para el proceso de formación. 

Segundo 

Organizar y ejecutar un seminario taller sobre diseno y elaboración de 

materiales educativos para la implantacion de un sistema do educación a 

distancia en el ambito de los centros de capacitación para el trabajo 

CECATls. 

El seminario taller básicamente se centró en el diseno y estructura de textos 

de autoestudlo, que sirvieran de apoyo a los cursos a distancia a 

implementarse en los tres planteles del estado, los cuales se ubicaron en seis 

areas de mayor demanda formativa, t.:lnto a solicitud do los sectores 

productivos como de la demanda social de las áreas de influencia 

carpinterla, computación, electricidad residenciúl, cultura de belleza, corte y 

confección y taller secretaria!). Esta determina.cion de especialidades permitio 

una mayor direccionalidad tanto en los ejercicios prácticos de taller como en 

la conformación de lo que sE:ria el sistema de educación a distancia en estos 

centros educativos. 

Vale la pena senalar que el perfil de los participantes en su mayorla, no 

presenta une experiencia técnico-pedagógica, lo cual dificulta la comprensión 

de algunos elementos del diseno y su estructura, sin embargo esto no fue un 

impedí mento para el desarrollo del seminario taller. 

~ CINTERFOR - OlT. C<.•lecc1one.'> BiL.slco.s~ Uru~uay 1980 
~ 1 PNUD. E;;tratepas p.ira. el ~oUo~ Proyecto Princ1pn) para el Desarrollo~ UNESCO.,Gineb~ 1984. -,. 



Tercero 

Establecimiento de acuerdos de trabajo con los participantes al seminario

taller para ir disenando en un primer momento textos de auto estudio y las 

formas de seguimiento con los promotores y asesores del SJCADI. En ese 

mismo sentido se crearon las lineas para su operación administi-ativa en cada 

plantel y a nivel de Ja coordinación estatal. 

La implementación del sistema de educación a distancia se instrumento en 

dos vertientes. Una que tiene que ver con la atención de los usuarios desde 

el centro educativo y otra modalidad que tiene que ver con el desplazamiento 

del instructor a aquéllos lugares en donde se encuentra un grupo de 

personas que quieren capacitarse en alguna área productiva, pero que no les 

es posible desplazarse de sus comunidades y asistir a Llna asesoria o 

capacitación en el taller de la escuela. 

Aunque esta forma de atención sea más caracterlstica de la modalidad no 

formal, en este proyecto se llevo a cabo, a solicitud da un grupo de personas 

de diversas partes de la sierra de Guerrero, Estado de México y Puebla. Por 

lo que se tuvieron que instrumentar diversas formas de gestión para dar una 

respuesta que respondiera a las expectativas y necesidades del grupo 

demandante. 

Es decir las formas de ~estión instrumentadas se generan a partir de las 

necesidades de un grupo de participantes con necesidades especificas de 

fonnación para el trabajo y la cual no estaba contemplada dsntro de las 

especialidades de los centros de capacitación ya que estos solicitaban un 

capacitación para la explotación de minerales. Esta circunstancia nos Uevó 

tanto a instructores, promotores, asesores y directivos a buscar atternativas 



que posibilitaran dar respuesta a este grupo sin descuidar los procesos de 

integración del sistema de educación a distancia. 

De lo anterior podriamos ubicar dos tipos de gestión que tienen que ver con 

el compromiso de las instituciones educativas y de el personal que las integra 

en función de la demanda y de sus posibilidades de atención. 

El primer tipo de gestión se da al interior del grupo promotor - asesor en el 

sentido de si éste aceptaba el reto o no de atender la demanda de este grupo 

en particular y caracterizar el tipo o modalidad educativa a instrumentar. 

El otro tipo de gestión es aquél que se da con aquellas instituciones que se 

les identifica con la actividad tecnoproductiva y en la cual se quiere capacitar 

el grupo demandante. Para este caso en particular se buscó la asesoria y la 

capacitaci6n con personal de la Facultad de Qulmica de la UNAM, 

especializado en mineralogla y también se contactó con empresas mineras, 

de tal modo que se concretara la acción formativa. 

Lo anterior mostró las posibilidades de gestión y cooperación entre 

instituciones para la atención de necesidades de una población demandante 

de formación y habilitación para el trabajo productivo, aunque ésta no éste 

contemplada en su esquema de atención. 

Con base en la experiencia vivida en la ejecución de esta fase podriamos 

decir que lo mas importlntc se relaciona con : La identificación y selección 

de materiales para el proceso de formación y capacitación de instructores 

docentes bajo una metodologla de trabajo participativo; La definición de las 

áreas o especialidades en las que se trabajarla en educación a distancia: La 



posibilidad de ser gestores y capacitadores de grupos espec1ficos y 

necesidades especificas fuera del esquema institucional: y, La configuración 

organizativa administrativa del sistema de educación a distancia en los 

planteles del Estado de Morelos. 

3.3. FASE DE SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

En esta fase del proyecto con::.idere importante ir caracterizando las diversas 

actividades que durante el proceso de ejecución del proyecto se iban 

constituyendo como procesos y productos suceptibles de convertirse en 

propuestas o estrategias de trabaJO para otros proyectos similares o también 

como elementos de reflexión y re~iimentación para todas las instancias 

participantes. 

Sin embargo una es la ostrategia ideolOgica!!i2 y otra es la real, esto significa 

que aun teniendo planeadas un conjunto de actividades en la práctica estas 

no siempre se cumplen o realizan como fueron concebidas. Hechas las 

observaciones anteriores, consideramos importante mencionar la estrategia 

planteada para la sistematización y evaluación del proyecto. 

Asl. consideramos que la estrategia de sistematización y evaluación deberla 

contemplar los siguiente puntos: 

n Estralegw iddogica es una (:ttli:p:una de lU\á.lLSÍS de proyrct~ de acc1ón educativa y la cual~ refiere a un plan elaborado en 
funcion de los obtaculos a vencer. por lo que es producto de un razonanúento y W\ diseño de objetivos, de una sel~ccsón de 
recl.USOS y proccdun1c:nt~ de acc1on. y se chi.bora con ok>Jclo de defender o promover un interés totmmdo en cuenta los 
intereses que se le oponen y la."> pos1b1hdades de defensa y res15tencta que tienen los .:lcrnñs intereses. CEESTEM~ Esquema 
ForTTial d~ Análli.1s EFA. l\.1.éx1co. IQ82 
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1. Las concepciones sobre el cambio social sustentada por el proyecto, asl 

como la metodologta básica subyacente en él. 

2. El análisis de las condiciones que afectaron negativamente o 

i:>as.itivamente el desarrollo del orol.fecto , identificando los orinciDeles aciertos 

y errores. 

3. Contribuir a satisfacer las principales necesidades de desarrollo 

metodológico y praxis de los proyectos que buscan promover cambios en las 

formas y prácticas institucionales. 

4. Contribuir al análisis de la importancia y porspectivas de la capacitación 

para el trabajo, en el ámbito de la educación a distanciu y la educación no 

formal. 

5. Aportar elementos estratégicos para concretar la práctica interinstitucional 

e intersectorial, y para el abordaje de la vinculación existente entre educación 

para el trabajo , el empleo y las modalidades educativas inmersas para su 

atención. 

La metodotogla propuesta para el desarrollo da este proceso se organi.zó en 

cuatro etapas: 

Una primera etapa, se refiere a la recopilación de información significativa 

entre las diversas instancias que conformaron la acción del proyecto, por lo 

que se plantearon entrevistas y/o reuniones con directivos, instructores 

docentes, promotores y asesores para la elélboración de fichas con la 

información fundamental y para desprender !a concepción de cambio social 

-



sustentada por los actores y poder hacer una clasificación de acuerdo a los 

marcos teorlco sociales subyacentes en su práctica. 

La segunda etapa, plantea la clasificación de las acciones en dos sentidos: 

por un lado, de acuerdo a la concepción de cambio social sustentada por el 

proyecto y, por otro, de acuerdo a: la metodologla aplicada. 

- identificación de las actividades que se conciben como necesarias para 

promover el cambio (Implantación del SICADI). 

- Visión de la estructura social sustentada por el proyecto. 

- Peso y papel del componente educativo como promotor de cambio. 

- Concepción de procesos y estrategias para el cambio. 

- Consideración de los objetivos concretados en metas. 

La tercera etapa busca la afinación metodológica a través de un esquema 

formal de análisis, que permita el registro de congruencias e 

incongruencias, de los obstáculos y faciHtadores y de los aciertos y errores 

presentes en la aplicación de las metodologlas en el conjunto de actividades 

del proyecto. 

La cuarta etapa consiste en la elaboración del informe final para la difusión 

de resultados. 



De acuerdo a Jo expuesto anteriormente se realizaron las siguientes 

actividades: 

Primera Etapa 

Recopilación de Información 

La recopilación de información se realizo a traves de dos instancias. la 

primera a traves de la revisión de las minutas de reunión que se daba cada 

semana entre los asesores, los promotores o instructores docentes de Jos 

planteles de capacitación en el Estado de More/os (CECATis) y un 

representante de la Coordinación estatal de /os Centros de Capacitación 

para el Trabajo, la segunda instancia se integro ;::i partir de las discusiones 

entre promotores y autoridades de 1'1 coordin<lción y los planteles. 

La primera instancia como fueron las minutas nos permitio detectar todas 

aquellas actividades que fueron planeadas para su reali.zación y que no se 

hicierón, se registraron las contradicciones y confusiones planteadas por los 

directivos en relación a lo que es la experiencia de educación a distancia y 

los materiales educativos de apoyo. 

La segunda instancia que fueron las discusiones, por lo que estas se podrfan 

ubicar en dos nWeles: 

Un primer nivel se refiere a las discusiones en tomo a la experiencia con la 

que cuentan cada uno de los participantes respecto al desarrollo del proyecto 

y las implicaciones conceptuales y prácticas qua este tiene pra su ejecución. 

,.... 6] 



El segundo nivel tiene que ver con las discusiones en torno a las 

percepciones que las autoridades o directivos tienen acerca de la experiencia 

a realizar. 

De las dos instancias anteriores se destaca lo siguiente: 

Primero . que el nombrar o asignar personal a un determinado proyecto no 

signafica que este es el mas idoneo para llevarlo a cabo. 

Segundo, que el definir las acciones a realizar no significa que estas se 

desarrollen de manera rigida y sin cambios. 

Tercero, el hecho de nombrar por ambas instituciones al personal 

participante, no significa que por ese hecho, lo unico que se necesita es 

programar un conjunto de actividades orientadas a la implementación del 

proyecto (SICADI). y, ya está. 

Cuarto qué a la zaga de las firmas o acuerdos institucionales, lo primero que 

sucede as que los participantes en muchos de los casos no estan de manera 

voluntaria en el proyecto. 

Quinto, dado el perfil escolarizado y de experiencia de los instructores 

docentes, estos desconocen procedimientos de orden y forma pedagógica. 

Sexto, las contradicciones entre las oficinas centrales y las regionales 

provocan serías discrepancias entre el grupo al cual se le encarga la tarea y 

Ja normatividad de la institución a la que pertenecen, es decir que por un lado 

se les exige cumplir con su función docente como instructores de sus centros 

-



de capacitación y por otra como planificadores de un proceso y disenddores 

de material al mismo tiempo, lo que plantea serios problemas de avance. 

Lo que provoca al interior del grupo diversos estados de animo y 

desmotivación en torno a las tareas a dcsarroll~r. lo quo gener3 no solo 

atraso en las acciones planteadas sino ademas l;::i inmovilización de todo el 

grupo. 

Que es lo que salta a la luz de la experiencia vivida, primero que el 

seleccionar a los particip2ntes desde un particular punto de vista directivo o 

de convivencia e interacción personal no garantiza el exito en las acciones a 

desarrollar, segundo, que las contradicciones entorno D. la normatividad 

institucional y la lógica del proyecto plantea diversas racionalidades en 

relación directa a sus productos y procesos, tercero los instrumentos en la 

forma de gestión o acuerdo de colaboración no siempre es garantla da ex1to 

en toda tarea que se le imponga al equipo de trabajo. 

Lo anterior es producto de las interacciones con los participantes y las 

reflexiones que le acampanan, en tanto que estas (interacciones} se 

constituyen en Jnstumentos validos de conocimiento y construcción de la 

experiencia global ya que estos la acompanan en todo su desilrrollo. 

De manera mas concreta nos referimos a la discusión y reflexión como 

constante y con posibilidad de ser plasmada en las reuniones de análisis de 

avance y problematica realizadas semanalmente desde febrero de 1995 

hasta febrero de 1997. 

(Vease. ANEXO 2: OrganizaciOn y Administración del SICADI) 

...... 



3.4. FASE DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

Durante esta fase se dieron un conjunto de actividades orientadas a tres tipos 

de publicos o ámbitos de acció;, y que tienen que ver con los distintos 

momentos en la ejecución del proyecto. 

En una primera insta.,cia, definiremos las actividades de difusión como 

aquellas encaminadas a proporcionar información teórica metodologlca de la 

experiencia a publicas especfficos e interesados • en segunda instancia las 

actividades de divulgación se definen como aquellas que dan cuenta de los 

procesos inmersos en el proyecto y de manera general se orienta a todo tipo 

de püblico33 

En un primer momento tenemos aquella información que se orienta a 

informar a las instancias directivas a traves de informes de avance o minutas 

de reunión. 

En un segundo momento tenemos aquella información que se genera para 

dar cuenta de lo que es el proyecto, que busca, para quien es, quienes 

participan y en donde cstan ubicados institucionalmente, por lo que esta 

información esta dirigida al personal de las instituciones participantes. 

En un tercer momento tenemos aquella información que se genera para los 

usuarios del proyecto y cuya caracteristica particular es la forma de 

presentación ya que esta se ubica en una actividad particular del proyecto 

n Es necCSJUlo aclarar aquí que di.fu.s1on '.'- ,l1v11lgacios son !>UlOrumt..h, sut en1h<Huo uuli.:.o.HJnos la!-> dos con fines de señ.alar 
que lUld. acctún \.·a <llngi,!.1 a todo tlp<) de pu\·iic<> y utra ;.e unenld ,, en~·ur:Btr.:->-..;. J".._'r<'-. c,.pec1,1hzados. 



global como es la información relacionada con los cursos que se ofrecen en 

elSICADI. 

En un cuarto momento tenemos l:Js actividades de difusJ6n orientadas a 

publicos expertos en la materia o interesados. a traves de encuentros, 

coloquios. congresos. etc. y en los cuales se destacan Jas discusiones 

teórico-metodologicas. 

En el caso del SICADI se ha participado en diversos foros tanto estatales 

como nacionales, en Ja busqueda de 

enriquecerla 

realimentar la experiencia y 

(Vease, ANEXO 3 

Autoestudio) 

Concepto Estructura y Organización de Textos de 
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4. CONCLUSIONES, PERSPECTIVAS 

Y LIMITACIONES 

Desde su planeación el proyecto ha ido generando una serie de productos de 

base cuantitativa como cualitativa, tanto en las poblaciones meta como en las 

instituciones que participan, por lo que podemos ubicarlos de la siguiente 

manera : la integración de grupos de trabajo de carácter interinstitucional; la 

planeación y ejecución de seminanos taller sobre diseno pedagógico de 

cursos modulares de formación para el trabajo; la contactación y gestión de 

asesorla especializada para grupos productivos participantes; realización de 

acuerdos de participación interinstitucional e intersectoriales: anillisis de 

necesidades de capacitación y formación de los grupcs de participantes, el 

diseno de matorialcs educativos de apoyo, la integración de antologias sobre 

diseno y elaboración de modulas de 0;utoestudio y el desarrollo de procesos 

de capacitación. 

De los aspectos mi3S rclevantos de os.te proyecto. es quo sus acciones so 

realizaban de común acuerdo entre instructores y/o docentes, entre 

instituciones e investigadores, generando en todo momento nuevos 

esquemas de p~rticipación, dcj.:i.ndo el papel pasivo que tenian los docentes 

de transmisores de inform<Jción y contenidos, ela.borado.3 por otros. a un 

papel activo de generación y producción de nuevos mat~riales educativos. 

Lo que en sentido real va integrando equipos de trabajo, capaces de generar 

sus propios materiales de apoyo dtdáctico, en términos de ligarlo al o los 

contextos de sus usuarios. Como es el hecho de poder vincularse a procesos 

de desarrollo comunitario, lo que pcrmrtio atender necesidades de grupos de 



personas que desarrollan actividades económico productivas en el ámbito de 

Jo no formal. 

Consideramos que el sistema de educación .:i distancia que se csb. 

construyendo, se da a partir de dos instancias; una que tiene quo ver con los 

cursos que tradicionalmente ofrecen los centros de formación para el trabajo, 

y con los cuales ya estan familiarizados los instructores-docentes. Y otra, con 

ta posibilidad para el instructor docente como planificador y d1set"tador de sus 

propios materiales educativos como son /os modulo~ de autoestudio, la 

integración de paquetes de herramientas e instrumentos de medición para la 

realización de prácücas relacionadas con Ja e5pecialidac! o capacitación par~ 

el trabajo en particular. 

Por otro lado, la generación de estrategias de atención orient.:id.:is a grupos 

de comunidades rurales y urbano marginadas constituyo un buen avance en 

terminos de atención, ya que, tradicionalmente han sido excluidos de los 

procesos educativos formales, pero no obstnnte esta limitación han podido 

manifestar sus necesidades y por lo tanto buscar mecanismos de gestión que 

los posibilite completar su experiencia en el aprendiZaje de algún tipo de 

actividad productiva, esto para el grupo promotor e interd1sciplinario plantea 

formas no tradicionales de atención, pero no por eso menos formales, F;:O el 

sentido de que dichas formas de atención requieren de procesos 

administrativos y de gestión de corte burocratico, lo que a su vez lleva a los 

participantes a nuevos aprendizajes y conocimientos, y en algunos casos. 

también de autoesclarecimiento y desmitificación de $.ituaciones. 

En este sentido existe consenso en el grupo promotor y .::JSesor, qt.Je las 

instituciones educativas no ofrecen o en todo caso ofrecen muy poco a los 

.... 



grupos o sectores de la población que no tienen alternativas educativas a 

sus necesidades e intereses. 

Ya que en un alto grado, la mayorla de los servicios sociales de las 

instituciones, son en lo general paternalistas, por lo que casi siempre. las 

formas de '3tención están vinculadas a una visión de trato a los grupos como 

entes minusválidos y no como individuos potencialmente productivos y 

capaces do transformar SLJ realidad, por lo que sus programas, en función de 

esta práctica, resulta ineficiente tanto para los grupos de las comunidades, 

sino también para las mismas instituciones. 

Es importante as\ ser"lalar, que h:ls instituciones edlJcativas, y sobre todo 

aquellas que se oríentan o la form.3ción par41 el trabajo, como los CECATIS, 

dao que pueden contribuir de manera importante en el desarrollo de grupos y 

personas de comunidades urbanas y rurales, si estas establecen procesos de 

transformación de sus estructuras y formas de atención, generando procesos 

de revisión de su practica y acercamientos a la realidad del entorno escolar y 

productivo, que le devuelvan a la institución b función social del ser y deber 

ser de la misma 

Asl, si las instituciones educativas como es el caso de los CECATis, podrlan 

establecer una serie de nexos educativos con la gente de las comunidades 

rurales y urbanas m;;irginadas. De tal manera que se puedan generar y 

desarrollar procesos de formación para el trabajo, ast como. otorgar 

certificación de habilidades y competencias a las experiencias que han 

adquirido sus habitantes o según sea el caso complementarla. 



En este sentido la vinculación de Ja docencia con la investigación, puede ser 

un elemento autogenerador de Ja formación docente y de conocimiento de Ja 

realidad, de los instructores - docentes. Dado que la investigación posee y 

concentra un conjunto de recursos y posibilidades. Que dan lugar a procesos 

de reflexión y análisis práctico de situaciones, que requieren una visión 

interdisciplinaria y muJtisectorial, como fue el caso de la experiencia 

desarrollada. En la perspectiva de que, quienes re.:Jlizan los análisis no 

pertenecen a un misma disciplina. institución o sector. 

Lo que planteo para este proyecto una forma diferente de relación entre los 

promotores institucionales, las comunidades y sus grupos, las instituciones, 

la educación a distancia o la innovación de nuevas propuestas. 

La formación de los responsables de Jos programas y proyectos de 

educación a distancia puede constituirse en una tarea muy importante do las 

instituciones promotoras (CEDeFT-CECATis) y en un elemento fundamental 

del apoyo que ésta puede brindar a üste tipo de educacion 

De principio queda claro que la formación de estos promotores debe 

sujetarse a las propias reglas del juego y a la n1etodologla de l.:i educación o 

distancia. Los proyectos siempre están necesitados de confrontarst::, de 

probarse y también de elevar el nivel de discusión. La~ instituciones 

promotoras pueden aportar estructura y racionnlidad cientifica al esfuerzo en 

el campo de los programas y proyectos pero siempre desdo una actitud 

diagonal y de acompanamiento. 
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S. APORTACIONES 

Considerando los productos e impactos esperados en el desarrollo de este 

proyecto, y lo obtenido en la realidad, nos encontramos ante el panorama 

siguiente: 

1. Que los cambios en la percepción del hecho educativo en los instructores 

docentes, es posible generarlos a partir de la discusión de su práctica y la 

confTontación de ideas frente a referentes teórico metodologicos que implican 

necesariamente un análisis de la realidad en la que esta inmerso el instructor 

docente. 

2. Los cambios en la práctica educativa, es. un hecho de que estos cambios 

se logran cuando el o los actores se apropian de su proceso educativo y se 

comprometen con su transformación. para el caso de este proyecto nos 

dimos cuenta que el comprom1so con las actividades del proyecto se iban 

generando a medida que se iba comprcnd1cndo Tno.s el fenomeno educativo y 

de las posibilidades de incidir en desde lo individual, lo grupal y lo colectivo. 

3. La integrnción de grupos de trabajo se ho. planteado para el proyecto como 

la tarea mas compleja dado los diversos intereses y necesid<i!des de Jos 

participantes, sin embargo, l.:::i estrategia para tal tin se realizó a traves de tres 

momentos: El primero tiene que ver ccn la discusión y el autoesciarecimiento 

de mi estar en esta o aquella tarea (SICAOI) ; El segundo tiene que ver con la 

seleccion de lecturas clave, a partir de las cuales se dinamice la discusión y 

se aclaren los conceptos en relación a mi práctica y la de otros, es decir se va 

dando una mayor capacidad de cr\tica: Y, el tercer momento es cuando los 



participantes asisten a fas reuniones de trabajo convencidos de su 

importancia y del papel que pueden desempeflar desde su práctica individual 

y el trabajo en equipo. 

4. En cuanto al diseno pedagógico de cursos moduf<:1rcs este se dio u partir 

del diseno de cuadernillos de autoestudio bajo unn: metodologi3 de 

ensef'lanza personalizada y la estructuración do actividades de aprendizaje y 

el diseno de ejercicios prácticos en diversas especialidades de los CECATIS, 

y de lo que va a conformar el o Jos cursos a distancia del SICADI. El aPone 

mas importante consistio en poder realizar una hibridación entre tres 

propuestas de diseno pedagógico de material educativo versus textos de 

autoestudio, series metodicas ocui:-acionales , colecciones basicas para el 

trabajo. 

5. La gestión y la autogesti6n de los participuntos jugo un papel fundamental 

en terminas de romper las estructuras o regideccs intrainstitucionales en 

relación a necesidades educativo productivas que demandan grupos 

especificos de las comunidades y en donde el grupo de trabajo asume un 

nivel de compromiso aun fuera de sus posibilidades de capacitación para 

ellos y gestionarla ante otras instancias. 

6. Los acuerdos de colaboración de caracter interinstitucionales e 

intersectoriales cobran particular importancia en la medida de que las partes 

involucradas de pronto empie,zan a ver sus alcances reales y prácticos en 

función de las exigencias de un determinado proyecto. 

7. Procesos de formación de instructores docentes y la promoción de 

procesos de investigación participativa en el contexto de la educacion 



tecnológica. Por lo que uno de los principales aportes del proyecto 

desarrollado esta precisamente en Jos procesos de Formacion y Actualización 

Docente, por lo que a continuación presentamos los componente principales 

de dicha propuesta: 

La propuesta de Formación de Instructores Docentes se basa en un 

estrategia de operación y desarrollo de caracter participativo y en donde cada 

una de sus tases corre de manera paralela a las otras en un continuo de 

interacción dinámica. lo cual quiere decir que no es necesario acabar una 

fase para empezar otra. 

Dicho lo anterior esta consiste en : 

FASE! 

Fase preparatoria de planeación, organización y programación de actividades 

, en las que participan todos los involucrados en el proyecto a realizar y del 

cual no hay un panorama claro y definido por todos, por lo que en estl 

primera fase se organiza la discusión en torno a Jos elementos fundamentales 

que la tarea de implementación e implantación del proyecto tiene en los 

diversos contextos de su acción. 

FASEIJ 

Fase de implantación y desarrollo, esta se refiere a la ejecución de las 

actividades planeadas y programOJdas, a partir de las cuales cada una de 

Jas instancias participantes asume su responsabilidad con el proceso a 

ejecutar y la realización de reuniones periodicas al interior de los grupos a 

donde se centra la acción del proyecto. 

FASElll 



Fase de sistematizacón, evaluación y seguimiento, esta considera como de 

vital importancia el seguimiento de los procesos y productos que se van 

generando por la acción del proyecto. Por lo que esta fase, se plantea como 

una instancia de realimentación de las acciones y como elemento de 

recuperación cronohistorica de procesos y productos en el contexto en el que 

ésta inmerso. 

Algunos de los elementos mas importantes a considerar son: 

-Inventario de acciones, procesos y productos significativos en el desarrollo 

del proyecto. 

- Caracterización de procesos y productos en la justa dimensión de su 

construcción histórica. 

- Identificación de los principales aciertos y errores. 

- Integración teórico metodológica, en la perspectiva da su aplicación en otros 

ámbitos institucionales, geograficos y sociales. 

FASE IV 

Fase de difusión y divulgación, es importante senalar que en esta fase tanto 

asesores como instructores docentes participan exponiendo su práctica ante 

diversos foros como mecanismo de realimentación e intercambio de 

experiencias con profesores de otros subsistemas. Sus acciones principales 

se centran en la organización e integración de documentos emanados de la 

experiencia en operación y de acuerdo a las instancias participantes. 

(Vease Esquema de AcciOn) 
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CUl~V~NJO U~ CONCEHlfiLIUfJ ''1N~ULi~C1UN WUE L~L~Bt4AN rJUk ~~H 
PAR 1 E LA D l RECC I ur.i GENERAL DE CENl HO~-'i lJE CAP ne l rAc 1 f_JN ~ EN 
LO SUCESIVO "D.G.C.C .... REPRE~-.;f:NTADA PUR '.->IJ ·r i ·ruLAR, EL lNG. 
ESlELIO R. BAL"íl\ZAf~ cnDENA y ruR LA OTf{A PA~~lC EL CENTRO DE 
r:::xrERlMENTACIDN Pf'IRA EL DE~-3AHROLLO DE LA FORMACION 
TECNOLOGICA, EN LO SUCESIVO "CEC.FrT" ,REPnESLl.JT/C1DO POR EL ING. 
MIGUEL ALBARRAN SANCHEZ DIRECTCJn • nt TEf·JOH DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D E e L '~ n ¡";¡ L 1 u l'-1 f. 

l • r'•"' la D. G. e . e . 

I.1 Que confof~me d lo ~1rev1sto la L0·~ Federal de 
EdL1caci6n y Lev Nac::1on."tl Educ.=i.ci6r> a .-,.dultos~ 

le corresponder1 P.ntre otras .--i.t1-1Duc:1ones: 

A) Que en term111os di=l t'.-\rt lc:ulo -~i.1 Fracc 1 on 
Ley Nacional de [=:duc.·..ic.iun p-1r;:i 1\dul~os~ 

s1gu1ente obJ~t.ivo: 

I J de la 
t l PrlF.! el 

Favorecer la educac:ién cunt1nuc,¡, m11:·"'d1f!r1t.e la real1=-a-
c:iC.n de estudios de todoo:::. loe; t.1rci-~ y espec.ialidades 
y de activi,j,,ides de Cl.c1·L1a.l1;;::nt. J.rf,r•. •°1~"" Ca.pac1ta.c:1ón 
en y para el TrJb~JO ~ ~jo tGr·mac1wr, ,~rofesional perma
nente. 

B) Que dP r.onform1rjad el 17;1·11c:<1lc' ·l~ f 1-ar::c.:iOn '..JI de 
la Ley Federal de EdL•Ca.c1~n. el c~nten1do Lle la EdL1Cac16n 
se definira en los Planras y Proqrdmns los cL1ales s~ fo1•-
mularán c:on rn1 ras a que el .-•cluc.1r 0 c.jc) <~LlP·l.C::l t<-:> para 
el TrabaJo soc:inlmente •)t1l. 

C> Que de acuerdo al Articulo 61) Fr~c:ción II de la Ley 
Nacional de Educación pa1 .. a t'.1\dult-os. le compete inves
tigar las necesidades de los d1st1ntos arupos sociales 
para determinar el contenido de los Planes y Programas 
de Estudio para AdL1ltos. 

D> Que con fundamento en el Articulo 6b Fracc16n IV de la 
Ley Federal de Educaci6n. lP corresaonde hacer que 

cumplan en c:a50 las orActica~ OC::L1pac1onales 
correspondientes. 

E) QLte con baso en Pl ~rtfCL•lo ~·1 ~r·acc.ian IV de la Ley 
Federal de Edt.1cac1~r,. le corr@sponde estdblecer y pro
mover servici_os Edur:.-it1vos qur> fE:.C1- l l tc>r> a los educandos 
la ~orma~i6n que les p~rrn1~~n ~u ,:unstant8 perfecc1ona
m1ent:c,. 

F> Que de acue1·do al Articulo 1~ d8 la Le~ Federal de 
EdL•cac i On de Jnteres social las inversiones que 
mat~r1a educativa realicer1 el Estado. sL1S LJr9an1smos Des
c~ntral i~ddos y lus Part1cLt)~1·es. 



1-~ Que en t~rminos de la Ley de Planeac16n le Corresponde 
asegurar la conQruencia del Progrania Nacional para la 
Modern1=a~1~,, ~ducativa con el Plan Nacional de Desa
rrollo 1909 - 1<;94 y que para tal efecto es oportuna 
cancerl-at- <I.r;;.c.:1ones con el Centro de E'~perimentac16n para 
el Desarrollo do la Formac1~n Tecnolog1ca ( CEDEFT ). 

11. Del CEDEFT. 

Andador Central Esou1na can 
Aven1da ¿_, L·=>I,•_' J 1ut-P~J<o'c, •1or>o>los~ orc;¡Gnlsmo ae 

t:a1-acte1- l-.!::i.ci.01>:i.l con vc,..::_ac.1.61-. Rer:-.,iiondl~ fines; de 
lucio. de i-,,. ~··<.~1et-.<1.r1~_,,_ O<? E.dl-1c:..:.~s16n f--'1_1bllca. 

~) Es un orga.r11.~o.1110 c1-t-~atic p:~1-.1 1i'\ ~· 1eo_::uc.16n d.? !'1·oy€'ci·os y 

Convenl.o<;; hl.ac1nr>,il~~s ylt• l'"h1lti.n«.c::-ion.:l.lP"="· rle ca.1-ac:te1· E.d1..1-
c.:a t l.Vo<:>. 

C) Est1rn1..1la v "'PlJY~ les t:-eo<:~ft1r.=1-;:::!l<:o> l'-1.:iclor.dlec_; v SL1h••::>91on"'les 
dest1nadu.,__-; ':l. ¡._n;.,,1,_,1-f 1(.._ci.r- l«. for1nac::1nn y f~l :_Jr¡ .. ni~nto 
de Recursc.,c::-~ ~-IL11i. <f,,_:¡c; par=i la CdL<C?.C:J.Gíl 1.~•,-:n1Cd. para el 
1 t abajo. 

0) Contribuye O\l 1»f;lCJl-a1niento cual1la\1 .. ·<:> dP la EdUC:üCl.on 
el Ct.mb1to ¡j(-' "'.~1._1 cnq1µet<o•nc1a, <>. travé.-=:, de lL.1. ir•...,est'.1.qac1 0 n 
y ~l desa1-t·ollc-. dP 11H,wvac:innes í":::JL\Cflt1vas. 

E) r~rop01C10f,a a~1~ter,cla ~éCf,lLd ~ nLvel Nac1onal y Re~ianal 

en aspectc::)c; T1..o•,,1-1co"~. Metodl:JlO(:.Jl.CDS y Estra.téqicos de la 
!nvest1gaci~r1 ~0L•c~t1·.·a v Ll8 ~t~rm~ci~,, dP Recursos Hu-

L 

PR.lMER1':.i.- El <Jt1J1.=>to Lle la.e. r1•:c:>sentes Cl.">.Ll5Ulao:. es.ta-
blecer el marco cJe coop~rac1~1, 1nud1ar1te el cual el CEDEF~ y 
la 0. G. C. C.~ h3br~r1 de e111prPnder ACC1ones tendl.enteS a la 
creaci6n de espacio~ de conc~r-tac16n )" uincul~c16n para la 
moderni=.aci6n de".'l aparato p1·orJuct1vo y d~l Sis.tema Nacional 
de Capacit~'lc1c',n. 

SEGUNDA.- La u. G. c. C. y el e C D ~ F T. se proponen rea
li~ar aquella~ Acciones el marco del Plan Nacional 
dR Desarrollo~ Proqrama de Moderni=ac16n Educativa. Programa 
Nacional de So\1da;~1dad y Leyes aplicables Que coadyuven 
la Mode1·n1=acl~f1 de la Capacitac16n en y para el Trabajo. 



TERCERA.- Ambds pa1-tes acuerdan apoyar y llevar a cabo las 
acciones necesarias para prumover la ''CAPACI~ACION A DISTANCIA''. 

CUARTA.- El '' CEDEFT '' se compromete a poner ~ d1spos1cibn del 
proyecto de " CAPACITACION A DISTANCIA " le;. e::per1enci.a y par
ticipación de su personal, asi como sus 1r1stalaciones y equipo~ 

mediante un pro~rama definido. 

QUINTA.- Ambas partes se ccmpro111et~n a b1•1ndar todo el apoyo 
suficiente para que conJuntament~ d1se~er1 v elaboren los 
materiales nec:esar1cs ~a1·a este pr.~yectn talos c:omo: Guias 
D1d-"'t.:t1cc1.""• materi.al Lie AutoEJ1stt•ci1tJ. l:::tc. 

SEXTA.- El "CEDEF.T" se c.:ompron1ete <t 1 lcv-3.r- -'l. t=f~~·t,:.lO l.,i. 1r11preo
s16r1 de los materiales mencionados ~n la ClAL1SL1l~ anterior. 

SEPTIMA.- La. "D.G.C.C. "• se compromete a prcporci.onar el mate-
1·1al necesario pai-a las 1n1pres1or1es cQrrespond1entes. 

OCTAVA.- Las s1tuac1ones no prev~stas en el pres~nte Convenio 9 

se suJetarán a los acuerdos que tüo1e1, las partes que intervie
nen en la firma del mismo. 

Leido el Convenio, @nterados de SLl valor 
en la Ciudad de Cuernavac:a, Mor8lo~ a los 
Julio de lC'.'92. 

POR LA D. G. C. C. 

ING. E~· LI~CADENA DIRE~~TAZAR _. 

-·· 

DGCCCE0-1-2-3. 

y ~ilca1,ce 9 se firma 
d1as del mes de 
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Este Documento, forma parte del conjunto de 
materiales de uso y acción de los Programas de 
Formación de Recursos Humanos para la Docencia y 
la Investigación, que el Centro de Experimentación 
para el Desarrollo de la Formación Tecnológica 
CEDeFT, lleva a cabo, a través de Acuerdos y 
Convenios de Colaboración lnterlnstltuclonales, por lo 
que su uso y utilización es restringida. 

SE PERMITE SU REPRODUCION TOTAL O PARCIAL, 
CITANDO SU FUENTE Y SUS AUTORES 



INTRODUCCIÓN 

El presente documento ha sido elaborado para apoyar 

actividades de planeación y diseno de TEXTOS DE AUTOESTUDIO 

de apoyo a los procesos de ensenanza aprendizaje que se desarrollan 

bajo el esquema de UN SISTEMA DE EDUCACION ABIERTA O DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, por consiguiente. el mismo esta 

integrado por un conjunto de informaciones y eJarc1cios prácticos. en 

donde el docente - disenador, encontrará los elementos y 

orientaciones básicas para el diseno y desarrollo de textos de 

autoestudio. en ocasiones también llamados módulos. 

De acuerdo a lo anterior. este texto esta organizado de la manera 

siguiente: Una primera parte, que tione que ver con el concepto y las 

caracterlsticas de un texto de autoestudio y/o modulo ; Una segunda 

parte, de estructura y organ1Zación de sus componentes; Una toreara 

parte, de metodologla para el abordaje y estudio de este tipo de 

material; Una cuarta parte, sobre la docencia y los textos de 

autoestudio; Una quinta parte de orientaciones y recomendaciones 

finales; Y, una sexta parte de anexos. 
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Primera Parte 

CONCEPTO Y CARACTERiSTICAS DE UN TEXTO DE 

AUTOESTUDIO Y/O MODULO 

Regularmente se dice que un sistema do educación a distancia es 

aquel en donde los sujetos o usuarios no tienen una relación directa 

con un instructor o docente como en cursos o talleres convencionales 

o como en un sistema regular de enserianza (escolarizado l. en donde 

hay un docente frente al grLipo en este sentido !.:i. educación <l 

distancia es diferente en tanto que esto os usodo. poi diferentes tipos 

de usuarios. que de acuerdo a sus intereses p'-!rt1cul-='1es seleccionan 

el tipo de paquete o programa mstrucc1onal que tienda u satisfacer 

sus necesidades o bien. aquellos usuarios que qlJÍeren 0:prender 

alguna información aplicacion pr.:i.ctica de .:i.lgún tipo de 

conocimiento. por la vla del autodidactismo. Es decir este tipo de 

educación y sus matenales tienen c<Jracter1st1cas muy particulares, y 

sus usuarios son diversos ya que. hasta hace opcnas 3lgunos artos 

estos empezaron n institucionnlizarcc de tal modo que. ahora los 

sistemas educativo estatales ya los incorporan en su administración y 

reglamentación. 

Por otro lado tenemos la enseflanza modul::::ir, la cuol tiene su origen 

en el concepto arquitectónico de modulo. es decir aquel que tiene 

valor como unidad y capacidad de cns;:imble con otras estructuras del 

mismo tipo, en este sentido lil enscf"lar.z.:i. modular. piante.:i, que un 

conjunto de conocimientos y prácticas integrados en un paquete (un 

modulo), proporcionan los alumnos, oprendizajcs útiles de 

aplicación inmediata. asl como elementos de ensamble con otros 



conocimientos u otros módulos de lo mism<:J tlrea de aplicación, ya 

sea técnica profesional o de asignatura. 

Asi en este orden de ideas trataremos de establecer las relaciones y 

usos de estas experiencias a partir de la integración de un proceso de 

planeación y diseño de textos de autoestud10, que por un lado pueden 

atender necesidades de capacitación o distancia y con orientación 

para el trabajo y por otro dmg1do ;:i personas que estudian en un 

sistema obrerto de .3Cc1on propedeut1co. 

CONCEPTO: 

Así cuando hablamos de un texto de autoestudto nos estamos 

refiriendo a una entidad de estudio que cuenta con un conjunto de 

conoc1m1entos e inforrnac1oncs relacionadas con el contenido de una 

asignatura o área temat1ca especifica, que proporciona al usuario un.:i 

experiencia didactica en termines de generar nuevos conocimientos. 

fortalecer los ya existentes o el oesarrollo de nuevas habilidades 

practicas. 

fDe aCUei-dO--a -¡¡;-~·~terto-,:.-u-n cex.r-¿,·-·d~ -·¡;;utoe·stü-CiiO~--es--;n -5, urn;¡ 

/

entidad didáctica, con cierto nivel de autonomla en si misrna y! 

con capacidad de ensarnble con otras unidades de estudio. 

En este sentido consideramos que la organización y estructuración de 

textos de autoestudio, es una actividad en donde el docente utiliza su 

experiencia para el disel"\o de méltcriales, que de acuerdo a las 

unidades de estudio de un determinado programa escolor. le 

proporcione al alumno formas de utilización de los recursos y 

opciones practicas de estudio con los que cuenta en su escuela y su 

comunidad. 



CARACTERÍSTICAS: 

En este orden de cosas, algunas de sus caracterlsticas mas 

importantes son: 

1. El aprendizaje no depende Unrcamente de fa información que le 

proporciona el texto , sino de la accion combinada de materiales 

impresos diagramados y programados programas aud1ov1suales, 

sesiones de grupo, asesorlas. practicus de laboratorio y/o taller. cte. 

2. El estudiante participa activamente en su aprendizaje 

seleccionando condiciones de estudio 11tmo, ob1ct1vos, actrv1dades 

complementarias y ev<:Jluaciones. 

3. La responsabilidad del proceso ensenanza aprendizaje es 

compartido par docentes, alumnos y personal administrativo. 

5. La estructura y organización de textos de autoe$tudio toman en 

cuenta para su planeación y disef'lo a todas las unidades de apoyo 

escolar. 

6. La evaluación tiene como propósito fundamental la formación del 

alumno. no su clasificac;ón o eliminación. 

7. Se pueden utilizar elementos motlvacionales, tales como, mesas 

redondas, seminarios, clrculos de estudio, etc. 



¡ 

1 
1 

Las características mencionadas generan 

la posibilidad de contar 

/111etodo/ogía de enseñanza 

¡orientada a: 

con una/ 

aprendizaje¡ 

' 

I 
• El estudio autónorno. 

• Asesoría y refuerzo. 

/. Practicas de laboratorio y taller. ¡ 

/ • Actividades integradas y / 

¡ complementarías. ¡ 
j• Evaluacione: P_lª~EJ_:!__':/:s y P_~~!_l__~a_~ada~:_J 

8 



Segunda Parte 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE UN TEXTO DE 

AUTOESTUDIO Y/O MODULO 

El texto de autoestudio (Modulo), se conc.-be aqul, como un sistema 

constituido por un conjunto de componentes que integran su 

estructura, en términos de su organrznc1on /og1ca y secuencia/, de 

acuerdo al área temática o de asignatura particular. 

En cuanto a estructura, este, se divide en dos; la externa y la interna. 

En relación a Ja externa, esta se refiere a Ja portada y forro y que 

consiste básicamente en : 

Portada: 

Logotipos Institucionales, según sea el caso o algún tipo de diseno 

que el autor reJacíone con el contenido. 

Datos de identificación, es decir todos aquellos datos que ubiquen af 

usuario, en ténninos del programa de estudios, asignatura, nivel o 

grado y/o el érea temática particular, asimismo el nombre del autor o 

autores. 

9 



Ejemplo: 

1 . Logotipos 

2. Programa o área temática 

3. Titulo del Te>do 

4. Nombre de o los autores 

SEP DGETI 
SEIT r,--IN_F_O_R_M_A_._T_l_C_A_l_I_.,, P-A-96 

JORGE PÉREZ 

EFRAIN PINEDA 



Contraportada: 

La contraportada es el reverso de la portada o forro, y esta puede 

contener los siguientes datos: Marco Institucional (directorio en 

términos jerárquicos, según sea el caso). el o los apoyos técnicos 

dados al autor. 1 

Ejemplo: 

DIRECTORIO 

SEP 

Secretario de Educación 

SEIT 

Subsecretario 

DGETI 

Director General 

IASESORIA TECNICA 
lnstrtuc1ón o Asesor 1 

'Nota: En algunas ocasiones hs. contni.por1ad11 ~nbcnc WlB. solupe. con una s.intes1$ biográfica. del autor o de la i:nsbtuc1ón 
en donde se inscribe el uso de este texto 

ll 



Estructura interna y organización: 

La estructura interna y organizLJción tiene que ver con el desarrollo 

del contenido teméltico seleccion.:1do, en términos de su distribución y 

dosificación. en este orden y de acuerdo a algunos autores(Cossete 

Ramos; 198 1 ); el diseno pedagógico de textos de autoestudio, deben 

contener en su estructura los siguientes elementos: 

Una presentación, la cual consiste en dar un panorama de Ja temática 

a abordar , en términos de lo importancia del tema o subtemas a 

revisar, asi como los diversos ejercicios que el usu.:uio va a realizar y 

asimísmo de los niveles do eficiencia y desempeño que se espera de 

él, en el tratamiento e interacción con sus contenidos. 

Un Indice temótico, el cual es elaborado a partir de las decisiones que 

se h<:in tomado sobre el área temática y o asignatura, la rel<Jción de 

temas y subtemas a desarrollar en el texto ya sea de acuerdo a una 

estructura programática o a la dosificación de los puntos a tratar en el 

texto. 

Por objetivos ,que indiquen el qué y para que de la temática a 

abordar y lo que se espera del alumno y/o usuario. 

12 



Un Pre - Test2 , que consiste en un examen exploratorio sobre Ja 

temática a revis4lr, y sobre todo con Ja finalidad de que él usuario 

ubique el nivel de dominio que tiene sobre Ja misma, Jo que le permite 

saber Jo que tiene que hacer con el material y su contenido. 

En un conjunto de Actividades de Aprendizwje, para el tratamiento 

teórico de los temas a traves de fichas teóricas 3 ,estructuras 

ptograrnadas, ejercicios prclcticos y actividades complementarias. 

-Fichas Teóricas: 

Una vez realizada Ja dosific.:1dón y determinadas las unídades de 

estudio se procede a diseñar las fichas teóricas, en donde se 

presentan contenidos teóricos de una asignatur.n y/o tema 

determinado. 

EJ desarrollo de los contenidos se hace en forma diagramada y por lo 

regular tienen la estructura siguiente: 

•Titulo 

• Introducción 

• Desarrollo del Contenido 

•Resumen 

• Evaluación 

~ Prc-Te5t: Prueba Explor.atona. puede ser d~ .::ontmudo tc6nco o de e."{]>t!riencia prilctica. 
'AlbWTiln Snnchez 11.figuel. Conceplo, Estructurn y Organiz:nci6n de Paquetes Didácbcos~ Convenio DGEST • CEDcFT; 
Sistemas de Educacion por MetÜo5 No Convencfllllales 1981; CEDeFT. Opio. de Tecnologin Educativa,. Cuemnvaca. 
Morelos, México. 1981.(MimeoJ 

13 



Ejemplo: 

FICHA TEÓRICA 

Programa : Flsica 11 (FIS-4258) 

Ficha Teórica: FIS - 4258-1 

Contenido Concepto y Unidades de Medición del Trabajo 

Mecanice 

INTRODUCCION 1 

1 
En el semestre anterior estudiaste las 

las relaciones entre la FUERZA. la 

o:@ MASA y la ACELERACION. 

Como recordarás, estas unidades 

intervienen directamente en las 

Leyes de Ne'Ntx>n. F= ma m= plg 

1 
Observaste también que la aceleración, hace intervenir la velocidad, 

la distancia y el tiempo. Las relaciones 

entre la fuerza, la masa, la aceleración. la velocidad, la distancia y el 

tiempo, se encuentran resum1d;;is en las fórmulas del movimiento 

UNIFORMEMENTE ACELERADO. 



Pero en el ampllo campo de la. 

FlSICA, hay muchOs prob&emas 

pt"6CUcos cuya sok.lc10n exige 

UUltzer otras cantidades. entre 

Las cua'6s tas fll8S 1rnpor1antes 

"'Trabe.10 

•Potencia 

ºlmputso 

-Cantidad de M0"1rniento 

La expr~6n de cada una Oe estas cantidades resutta de U'18 combtnadón de atgu"M!!ls de 

las cantidades que 1nter'Vlenen en \as Leyes de Newton 

y el TIEMPO se combinan para medir la 

cantidad de MO'liltmiento de ta 

Energla Cinético. 

El pr-opOsito det Ct.rSO de FIS - 4258, es. p-ec1samente. estuc.iar tas reblciones entre todas 

las cantidades meno0f'l8das y prC>pOf"Clonarte los elementos suficientes para que seas 

cap6z de apflcartas a la sotuc1on de problemas 

Asl pues. entren"tOs en matena 

15 



Estructuras Programadas 

Las estructuras programadas son elaboradas a partir de contenidos 

teóricos de un conjunto de unidades de estudio y sirven de base de 

ejercitación y refuerzo a las fichas teóricas. 

El desarrollo del contenido de las estructuras se elaboran en base a 

un proceso de selección diversos contenidos teóricos que sirvan de 

apoyo a los temas abordados en la ficha teórica, dándole un;a 

organización por párrafos y espacios vaclos a llenar por el alumno, 

enfatizando lo mas relevante de la temática en tratamiento y ubicando 

las palabras clave. 

Ast tenemos que en las estructuras programadas el contenido se 

presenta dosificado en segmentos de información llamados cuadros. 

En cada cuadro se hace una pregunta cuya respuesta está en la parte 

inferior del cuadro, separ·ada por un espacio e indicada con Ja letra R. 

A continuación mostramos un ejemplo de cómo es un cuadro: 

Ejemplo: 

1. Si al descolgar el teléfono, en vez de olr una voz, recibiese 

un choque eléctrico, pronto dejarla de hacerlo. En este caso el choque 

eléctrico actuarla como--------

R: Castigo 

16 



Cada cuadro está numerado y separado de los demás mediante 

espacios. El conjunto de todos Jos cuadros constituyen un programa. 

Al ir avanzando en el estudio del programa, debera contestar la 

PREGUNTA que se formula en el cuadro. ANTES de LEER Ja 

RESPUESTA. para impedir que, sin querer . se Jea Ja respuesta. se 

puede indicar taparla con un separador o trozo de cartulina. Además 

se le debe indicar al usuano. que cuando haya contestado, deslice la 

cubierta, para comprobar su respuesta. 

También es recomendable generar dos tipos principales de 

respuesta: 

a) Una de frase o párrafo 

b) Otra de una o dos palabras 
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Ejemplo 

Programa . Fis1ca 11 

Estructura Programada : EP-FIS 4258-1 

Contenido : Concepto y Unidades de Medición 

del Trabajo Mecánico 

Se aplica una fuerza hacia la derecha para mover un ob1eto. 

Hacia la ------ actúa también una fuerza de fricción que se 

opone al mov1m1cnto. 

R: lzquierda 

2. Se aplica una fuerza de 2 ne'w\ftons hacia la izquierda para mover un 

objeto inicialmente en reposo. Se opone al movimiento una fuerza de 

-------igual a 2 newtons. 

R: Friccion 

3. La fuerza de Fricción ............. etc. 
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Ejercicios 

Por un conjunto de Etercicios, los cuales pueden elaborarse a partir 

de las fichas teóricas y estructuras programadas. estableciendo las 

instrucciones con precisión y las claves correspondiente a cada uno. 

Ejemplos 

METODO DE INSTRUCCION PERSONALIZADA QUE PROMUEVE 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS, RESPETANDO LAS 

DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

Observe las CARACTERÍSTICAS de ese método, y sef'lale con una 

cruz cual es falsa y cual verdadera: 

v Es Flexible. 

v f Promueve el desarrollo individual. 

v f Posibilita el aprendizaje de manera mas completa. 

V Estimula la iniciativa y la creatividad 

v f Proporciana a cada alumno. condiciones de iniciar o terminar un 

curso en cualquier epoca del a~o. 

v f Favorece la rigidez en su utilización. 
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Actividades Co"'."'Lplementarias 

en donde el alumno puede 

ejercitarse ;::i través de pr~1ct1cas de investigación. que ampllen sus 

p,:::rspectivas y ;.;u ana!is1~- :::r 1t1co, respecto a algunos temas 

cspec1ficos y que csttl.n rnas alLZ! del te>-..to por lo que importante 

contemplarlas en algun apaitado. 

Algunos cjcmplc.>s relacionados con lo anterior son: 

-Visitar centros de trabajo en la comunidad 

-La rev1sion de pelicul.:ts. filminas grabaciones y manuales. 

-Realizar mvestigaciones en el entorno social y escolar. 

-Etc. 

Post - Test 

Es un ex.<Jn1en exploratorio fin..i: ci(=~ los objetivo~:; nlcanzados a lo largo 

de todas las unid;:ides temáticas revisada~ en el texto de autoestudio 

Por otro lado los itcms del examen. asl como los diversos problemas 

planteados pora este caso, deberán tener su clave de respuesta 

correspondiente. 
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Ejemplo: 

POST-TEST 

A continuación le presentamos varios enunciado~ referentes o las 

caracterlsticas, a los objetivos y a L:Js fasc-s '.je/ tv1étodo de lnstrucc1on 

Individualizada. Lea/os atentamente y señale {v} en el parentesis 

despues de cada enunciado. observando I~ columna correspondiente: 

IFAf FASE----------------- FA 

~ 
1 

OBJETIVO-------------- OS j 
1 

j ~ 
1 

CARACTERISTICA-- CA 

l 1 
1 

1 
1 Pos1b1lfta una reducción en los requer1m1entos de m<'lteriales y equ1pam11•;!nto, y 

la plena utilización de los mismos 

2. Estudiar la tarea 

3 Estimular la iniciatJva, la creatividad y !a capacrdad di'! ;ucio del alumno 

4 Promover la partJc1pac1ón activa del alumno 

5. Proporcionar a cada élfumno cond1c1011es df" •n1c1Clr o terminar en cualquier 

e~de/año 

6 Evaluar. 

7 Hacer del docente un orrentador e 1ncent1YaC01 del ap1end1Z<c'll!l:' 

a Demostrar 

9 Promover el desarrollo 1nd1v1dual 

1 O Ser flexible 

11 Votver al alumno un promotor de su p1op10 ape1tecc1onam1enco. 
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12 Despertar en el docente. una. mollvac1on par.a elevar su nivel de conoc1n11ento 

13 Pos1bil1tar un aprendtza¡e mds ef1c1ente y completo 

14 Oesar-ro11ar la 1n1crat1va la creatividad y et e<>p1ntU crct1co. en el alumno 

15 Atender las deniandas de la 1ndustr1a, en cualquier epoca del año 

16 E1ecutar la tdrea c.:o•~ prt!c1s1on 

17 Atender la!:> 111d1v1dual1dades. 

18. Otrecer cond1c1ones para que cada Jlumno pueda terminar un curso en 

cualqurer epoc.a de• af'lc 

~'~· :i~-~(~~=-~=f ~·--~~ 
---¡-- --- --------¡ 

_, ___ J 

~ Confirma tus respuestas en la pag. __ _ 

del módulo X. 

Despues de réSPOnder-·ae;-t-;-PCi.~:i~TE-ST. sometelo a aprobacióndell 

su tutor. para verificar si usted alcanzo el criterio-patron establecido en 

,elobjetívo2. ___ ._ ------------------·· __J 



Tercera Parte 

METODOLOGiA DE ESTUDIO 

Es importante senalar quo la motodolog1a de estudio, deberá 

contener las maneras y formas de abordaje del texto de autoestudio, 

en términos de los niveles de eficiencia que se esperan en el 

desempeno del alumno y del curnplim1cnto de los objetivos 

programat1cos de un determinado plan es decir. en este punto se 

enumeran los componentes del texto de autoestudio y se describe la 

secuencia on que deben estudiarse los diversos contenidos en el. 

tanto para el altJmno como para el docente de asignatura 

Por lo que una buena dosificación y jerarquizaron de ¡;¡ctividades de 

estudio y practicas de taller o laboratorio deberán quedar 

debidamente especificadas según sea el C<lSO, para el abordaje de la 

experiencia de ensenanza aprendizaje. 

Por lo que se propone: 

En un primer momento el estudio autónomo. el cual consiste en 

estudiar los materiales que integran el texto de autoestudio, de 

acuerdo a las unidades que integran las diferentes arreas tema.ticas 

de asignatura o de algún tema particular. propios del semestre en 

cuestión. 

En un segundo momento se propone la asesorla y ~I refuerzo; que 

consiste en aclaraciones de dudas en ses10ncs de grupo y las 

diversas formas de abordaje del conterndo temático de la unidad de 

estudio correspondiente 
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En un tercer momento, las actividades de taller o laboratorio deberán 

estar debidamente planeadas y programadas, en concordancia con el 

plan de estudios vigente y los niveles de eficiencia que se espera de 

las mismas. 

En un cuarto momento, proporcionarle al alumno un conjunto de 

act1v1dades complementarias e integradas que puede llevar a cabo en 

su casa, en la escuela o en su comunidad. 

Y, finalmente un quinto momento de evaluaciones debidamente 

planeadas y programadas, que le permitan al alumno saber que se 

espera de su participación y de los niveles de su desempel'\o. 



Cuarta Parte 

LA DOCENCIA Y LOS TEXTOS DE AUTOESTUDIO 

De acuerdo a lo anterior, las formas que adopta la docencia desde el 

uso de textos de autoestudio, es Ja manera de impartirla. es decir , 

está es totalmente d1st1nta a la tradictonul. yu que ~e proporciona bajo 

normas de planeaciOn y diser'\o centradas en las car;:ictensticas de 

los alumnos. Jos recursos con los que 13 escuela cuenta (biblioteca. 

talleres, laboratorios, videogramas. etc.), los recursos y opciones extra 

escolares referidos a la comunidad y su estructura socio económico 

(bibliotecas, centros industriales e rnfr::lestructura, etc ). es decir exige 

del docente un conocimiento amplio do sus posibillclades de uso de 

los diversos recursos que lo ofrece el contexto escolar y comunitario. 

Otro de los elementos básicos y necesarios, son los factores 

interdisciplinarios y multidisciplinarios, que pueden dorse en la 

organización y tratamiento de la temática de la asignatura y su 

correlación operativa con las demas asignaturas y practicas, en el 

sentido de ir generando conocimientos nuevos e integrados a fa 

problemática actual del saber. 

En este orden de cosas el texto de autoestudio es una herramienta. 

que permite al docente planear y programar procesos de enser'\anza 

aprendizaje acordes a las necesidades del alumno y la posibilidad de 

verificar sus desempenos de acuerdo a los objetivos institucionales y 

programaticos. 
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Quinta Parte 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES FINALES 

No hay un criterio estándar para establecer la magnitud de cada 

unidad de estudio o actividad El diset"lador debe considerar tas 

caracterist1cas del contenido que va a. desarrollar, el tipo de 

actividades a realizar. las evaluaciones. las asesorias y el tiempo 

estimado que se requiere para su ejecución. 

Se deduce que la estructu1ac1on de un Texto de Autoestudio , es una 

cuestión de dosificacion de contcntdos y dec1:;;.1on, para determinar su 

ta.mano y extensión_ 
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ANEXOS 

Anexo l. 

Metodologla de Estudjo 

Programa : Matematicas 1 Clave MA T 1-CMB 

Unidad 1 . Lógica y Conjuntos 

Plan Didáctico MOO MA T-J-1 

Contenido Proposiciones Lógicas 

Componentes que integran c-1 Plan 

Objetivos de la Unidad 1 

a). Calificar, con un valor de verdad, proposiciones dadas. 

b). Identificar proposiciones abiertas y cerradas. 

e). Obtener propasiciones cerradas ¡¡ partir de proposiciones abiertas. 

Metodologla de estudio para esta unidad. 

-Primero, deberá asistir a la unidad de medios (biblioteca), solicitar el 

programa audiovisual AV-MAT 1-1 

-Segundo, estudiar las lecciones diagramadas (F-n. 1.2 y 3 

-Tercero, estudiar la leccion progr3mada ~ P-MAT ~-1 

-Cuarto, consultar con tu maestro pora ac!ar.olción de dudas. 

-Quinto, solicitar informac1on sobre actividades con1p/cmentarias. 

-Sexto, evaluación. 



Anexo 2. 

COMPONENTES QUE INTEGRAN EL TEXTO DE AUTOESTUDIO 

DATOS DE IDENTIFICACION 

Programa Flsica 11 (F!S-4258) 
Unidad de Estudio UN-AUT-11 (4258-1) 
Contenido Concepto y Unidades de Medición 

Trabajo Mecaníco 

ESTRUCTURA INTERNA 

- Objetivos 

- Pre-Test 

- Actividades de Aprendizaje 

- Fichas Teóricas 

- Estructuras Programadas 

- Ejercicios 

- Actividades Complementarias 

- Post-Test 

Metodología de Estudio 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

- Programas Audiovisuales AV - FIS - 4258-1 

- Asesorla y Actividades Complementarias 
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