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Con el presente trabajo se da cumplimiento a uno de los 
requerimientos exigidos por el Centro Regional de Educación -
de Adultos y Alfabetización Funcional para America Latina 
(CREFAL) y la Universidad Autónoma de Nuevo León, para optar 
por el grado de Maestría en Educación de Adultos. 

Se refiere a "Un estudio sobre la acreditación del — — 
aprendizaje logrado por medio de la experiencia laboral y/o « 
en instituciones no reconocidas oficialmente por el Ministe-
rio de Educación de Venezuela. 

La razón de haber seleccionado este tema, obedece a la 
necesidad que tiene actualmente la Rama Técnica de la Educa— 
ción Media para Adultos, de ofrecer alternativas educativas -
cónsonas con la realidad socio-económica y con las caracterís 
ticas y expectativas de la población adulta, que constituyan 
fórmulas efectivas de acceso a la educación. 

En la investigación realizada se tropezó con algunas di 
ficultades, tales como la limitación en el tiempo, la escasa 
bibliografía existente en español sobre el tópico, la ausen-
cia de un equipo interdisciplinario que permitiera realizar r 
un amplio análisis que posibilitara la implementación i n t e -
gral de un programa de acreditación. De allí que a pesar del 
esfuerzo realizado, el modelo que se propone en las recomenda 
ciones, sólo contenga los lineamientos generales para la im-
plementación de un programa de esta naturaleza. 
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de Adultos. 



INTRODUCCION 

El proceso político, económico y social vivido por la na 
ción venezolana en los últimos veinte años, ha "brindado al Es.« 
tado la posibilidad de ir cumpliendo progresivamente con el — 
ideal de democratizar la educación» 

Pero a pesar de los esfuerzos realizados a través del Mi 
nisterio de Educación, tendientes a cubrir la demanda educati-
va de la población en edad de recibirla, no se ha logrado has* 
ta ahora satisfacer tales aspiraciones. En consecuencia anual-
mente queda al margen del sistema educativo regular un sector 
de la población que, al paso de los años, demanda nuevas opor-
tunidades educativas, las cuales deberían ser satisfechas por 
los programas que ejecuta la Educación de Adultos. 

Ello plantea la necesidad de generar alternativas educati 
vas que respondan a estas exigencias y que no se ajusten nece-
sariamente a un modelo escolarizado orientado a la recupera—-
ción escolar. 

En el presente trabajo se hace el estudio de una alterna 
tiva educativa para la Rama Técnica de la Educación Media de -
Adultos, que enmarcada dentro del contexto de la Educación Per 
manente y .a los lineamientos de política educativa que orien-
tan la Educación de Adultos en el país, permitiría responder a 
las características y expectativas de la población adulta y a 
la formación de los recursos humanos de nivel medio que deman-
da el desarrollo nacional. 

El estudio realizado se presenta en capítulos separados, 



abarcando los elementos que a continuación se expresan: 

En el capítulo uno se expresa el Gobierna planteado para 
la investigación, se presenta a grandes rasgos el distancia—-
miento entre la oferta y la demanda potencial educativas. 

Se plantea como problema objeto de estudio, la relación 
existente entre la capacitación adquirida mediante la experien 
cia laboral y/o estudios realizados en instituciones no recon£ 
cidas oficialmente por el Ministerio de Educación, con las ta-
reas establecidas en los programas de la asignatura Práctica y 
Tecnología de la Mención Instrumentación del Ciclo Diversifica 
do Industrial de la Educación Media para Adultos. 

Derivado del problema se plantea el sistema hipotético. 
Así mismo se enuncian los objetivos, las limitaciones y alcan-
ces de la investigación. 

En el capítulo dos, se presenta en primer lugar el Marco 
Situacional, en donde se precisan los elementos que configuran 
el contexto en el cual se desenvuelve la problemática educati-
va. Se hace un análisis del sistema educativo venezolano y una 
caracterización desde el punto do vista del nivel educativo de 
los recursos humanos que tiene actualmente el país. 

En el mismo capítulo se aborda el análisis de la Educan-
ción de Adultos, así como de las bases legales que la sustentan 
a través de lo establecido en la Constitución Nacional, Ley de 
Educación y su Reglamento y el Reglamento para la Educación Per 
manente de Adultos (Decreto No. 208). 



Finalmente se analiza la situación de la Educación Media 
para Adultos a nivel nacional y estatal en relación a la pobla 
ción atendida, evidenciando el distanciamiento existente entre 
la oferta y la demanda potencial de población y las limitacijo 
nes que tiene este nivel educativo en la formación de los re-
cursos humanos. 

En segundo lugar, el capítulo dos presenta el loare o Teó-
rico, en donde se analiza la posibilidad de la acreditación — 
del aprendizaje realizado por medio de la experiencia, para — 
cumplir con los principios de la Educación Permanente (autofor 
mación, autodesarrollo y autorrealización). Además se analiza 
la importancia de la educación obtenida al margen del sisteme 
educativo formal y la relación existente entre la experiencia 
y el aprendizaje. 

Igualmente se hace un planteamiento de la motivación del 
adulto en relación con su participación en un programa de acr£ 
ditación del aprendizaje. Finalmente se define la acreditación 
y se h .cc un oatudio de la evaluación en un programa de acre-
ditación. 

En el capítulo tres, se presenta lus Procedimientos uti-
lizados en la investigación, se define el universo de la inves 
tigación y se hace referencia a las técnicas e instrumentos 
utilizados en la recolección de datos. 

Por último, en este capítulo se presentan detalladamente 
los procedimientos empleados en la recolección de los datos de 
cada uno de los sectores que constituyeron el universo. 

El capítulo cuatro se dedica a la Presentación, Análisis 



e Interpretación de los datos. En él se dan a conocer mediante 
cuadros y explicaciones textuales, los resultados de la inves-
tigación realizada. 

Cierra el capítulo, un análisis sobre las expectativas -
de los trabajadores no especializados, con respecto a la acre-
ditación del aprendizaje realizado por medio de la experiencia. 

E capítulo cinco, se expresa el cuerpo de Conclusio-
nes y las Eeco^endaciones. S presenta un modelo del programa 
de acreditación del aprendizaje realizado por medio de la expe 
riencia* 



1. EL PROBLEM 



1.1. DESCRIPCION GEKERAL Y ESPECIFICA DEL TEMA DE LA INVESTI-
GACION 

En los años transcurridos después de la Segunda -
Guerra Mundial, en la mayoría de los países se le ha ido 
asignando cada vez mayor importancia a la educación como 
factor indispensable para la promoción socio-económica -
del individuo y la sociedad. Desde entonces se acentúa -
una inquietud cada vez más creciente en relación a la áe 
manda de educación, hasta hacerla ocupar, en la actuali-
dad, un orden predominante dentro de la escala de las — 
reindivicaciones sociales, junto con el alimento, el ves 
tuario y el trabajo. Las consecuencias de este movimien-
to se aprecian en la considerable expansión de la matrí-
cula ón todos los países en vías de desarrollo, durante 
los últimos años. En realidad podemos advertir, como si£ 
no muy positivo, tanto en cifras absolutas como relati— 
vas, que no hay un sólo país cuya matrícula escolar no -
haya aumentado, tanto en la educación primaria como en -
la media; pero si tratáramos de establecer cuál es la — 
eficiencia de esos sistemas, encontraríamos resultados -
muy poco alentadores al respecto. 

Para dar soluciones a los problemas planteados, -
se han implementado, en muchos países, las Reformas Edu-
cativas. Si bien es cierto que éstas han logrado, en al-
gunos casos, avances significativos en lo referente a la 
tecnología educativa y a la modernización de las estruc-
turas administrativas, no se puede decir lo mismo en — -
cuanto a la satisfacción del ideal de democratizar la — 
educación y a la adaptación del producto que rinde a las 



exigencias del desarrollo económico-social de cada SOCÍ£ 
dad nacional. 

La educación de adultos, como parte integrante — 
del sistema educativo, no ha escapado de este proceso re 
novador. Progresivamente se le ha ido asignando diversas 
finalidades y estrategias a cumplir, pero en la mayoría 
de los casos, dentro de un modelo escolarizado, orienta-
do, fundamentalmente, a la recuparación escolar que el -
sistema educativo regular no puede atender. 

En el caso de Venezuela, el proceso de Reforma — 
Educativa se inicia en 1969 en todos los niveles del sis 
tema educativo y aún se mantiene en la actualidad, sin -
que podamos decir que tenemos satisfechas las aspiracio-
nes educativas de la población, aún en los centros urba-
nos, a pesar de la relativa democratización de la educa-
ción y del aumento notable de la matrícula. 

Esto ha derivado que un sector significativo de -
la población, quede anualmente al margen del sistema edu 
cativo venezolano por causas diversas (insuficiencia de 
instituciones escolares, repitencia, deserción, presio— 
nes socio-económicas del individuo, etc.). 

Muchos adultos jóvenes ingresan, por consiguiente, 
en la fuerza de trabajo, sin haber tenido la posibilidad 
de concluir sus estudios, ni siquiera a nivel de educa— 
ción primaria, único nivel obligatorio según la Ley de -
Educación vigente y a veces, incluso, sin haber tenido -
la oportunidad de asistir a una institución escolar. 



En consecuencia, al entrar, sin las destrezas re-
queridas, en el mercado de trabajo, para poder satisfa— 
cer sus propias necesidades y/o las del medio ocupacio*— 
nal y social, buscan, en la mayoría de los casos, formar 
se, para actuar en armonía con ese contexto, a través de 
una gran variedad de medio",entre los cuales se pueden -
mencionar, el autoaprendizaje, el aprendizaje adquirido 
en el propio quehacer laboral o a través de la acción de 
los medios de comunicación social» 

Otros han tenido la oportunidad de recibir algún 
tipo de preparación en un oficio u ocupación, antes de 
incorporarse al proceso productivo, en instituciones cu 
yos cursos no son reconocidos oficialmente» 

En ambos casos los aprendizajes teóricos y/o — -
prácticos logrados por estas personas, mediante las al-
ternativas educativas mencionadas, no tienen reconoci-
miento oficial para efectos de proseguir la superación 
académico-profesional, en la Rama Técnica de la Educa— 
ción Media para Adultos, siendo obligados a someterse -
a la rigidez de las instituciones (horarios, asistencia 
docente, curriculum, duración de los cursos, etc.), pa-
ra obtener la certificación correspondiente, lo que in-
cide en un aumento innecesario de los costos educativos, 
pérdida de esfuerzos y de tiempo tanto para el indivi-
duo como para el Estado venezolano. 

Paralelamente a esta situación, y como consecuen 
cia del orodenciBlismo que vive nuestra so-
ciedad, a las personas que no poseen certificaciones -



educativas formales, se les niega participación en cier* 
tas actividades profesionales , cuando a a p i — — — — 
ran a un mayor reconocimiento social de sus conocimien-
tos, habilidades y destrezas; tal como lo evidencia una 
investigación realizada en Ciudad Guayana, Venezuela, ~ 
según la cual "entre un grupo de obreros desempeñando — 
las mismas tareas y con las mismas responsabilidades, ~ 
los mayores salarios y las mejores oportunidades de pro-
moción y de estabilidad laboral recaen sobre los obreros 
con mayores niveles de educación formal, a pesar de que -
todos reciben el mismo tipo de adiestramiento en el tra-
bajo y de que no existían diferencias de productividad -
entre ellos", (l) 

Estas realidades le plantean un reto a la educa-
ción de adultos por cuanto teóricamente debería atender 
a 1.525»936 venezolanos analfabetos y sin nivel educati-
vo que hay en el país, con una edad de 15 años y más y a 
3*553•653 personas que se encuentran dentro de la fuerza 
de trabajo (Ver Anexo No.l) y que potencialmente demant-
dan una calificación oficialmente confirmada por un cer-
tificado de capacidad profesional. 

Ahora bien, si se quiere enfrentar esta necesidad 
de cultura general y profesional de la población deman— 

1. LA BELLE, Thomas, Educational Alternatives in Latin 
América, citado par GOMEZ, Víctor en Series Educa 
ción y Sociedad, Doc. No. 1, julio de 1977, p#22. 



dante, con las estrategias educativas tradicionales, fá-
cilmente se detectará la dificultad para lograrlos, en -
razón de los recursos humanos, materiales y financieros 
que ello requiere. Por otra parte, se desaprovechan los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por es 
ta población a través de la experiencia laboral o por me 
dios no formales. De ahí que la llamada educación f rmal 
de adultos, debe buscar alternativas educativas flexi 
bles, diversificadas y económicas, tendientes a la acre-
ditación del aprendizaje logrado por el individuo por — 
los medios antes señalados y que tengan validez para los 
efectos de la certificación profesional oficial y la su-
peración cultural y profesional» 

Tema Específico. 
Las consideraciones anteriores llevan a pensar en 

la conveniencia de realizar investigaciones acerca de las 
posibilidades que ofrece "un programa de acreditación del -
aprendizaje logrado por medio de la experiencia laboral y/? 
en instituciones no reconocidas oficialmente por el Minis 
terio de Educación de Venezuela", como una alternativa edu 
cativa que responde a los planteamientos hechos. 

1.2. LIMITACIONES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
- La investigación se realizó a nivel de exploración por— 

que hasta ahora no existen, a nivel de Educación Media -
para Adultos, programas con estas características que — 
puedan ser evaluados e investigaciones previas que mar-
quen pautas definidas para investigaciones de naturaleza 
experimental o cuasi-experimental. 



- S© efectuó en una Mención de la Rama Técnica Industrial 
del Ciclo Diversificado de los planteles de Educación -
Media para Adultos y en la asignatura Práctica y Tecno-
logía, La razón de haberla realizado en esta asignatu-
ra es porque el peso de la profesionalización del parti 
cipante que cursa la Mención Instrumentación, está de— 
ter inado por los objetivos y/o tareas que tienen pre— 
vistos los programas en dicha materia, se cursa en to— 
dos los semestres, carece de pruebas de aprobación ex— 
traordinaria y la asistencia a clase del usuario es de 
carácter obligatorio. 

- Las conclusiones obtenidas mediante la comprobación del 
sistema hipotético puede estar sujeto a variaciones en 
virtud que la investigación se limitó al estudio de las 
tareas de tipo práctico que realizan los trabajadores -
instrumentistas y a las que se infierende los conteni-
dos curriculares de las instituciones no reconocidas — 
oficialmente sin tomar en cuenta otros contenidos y ac-
tividades teóricas expresadas en los programas de Prác-
tica y Tecnología de las instituciones oficiales. 

- No se dispuso de un equipo de trabajo interdisciplina— 
rio y del tiempo necesario para realizarla en todas las 
asignaturas y semestres de la Mención. 

- La muestra de trabajadores fue muy específica debido a 
la dispersión de los centros de trabajo y a la diversi 
dad de oficios y ocupaciones existentes. 

- Las conclusiones serán válidas para el sector de pobla 



ción semejante a la muestra. 

- Mediante la investigación realizada se aportan funda-»* 
mentos teóricos y prácticos que podrán contribuir a la 
implementación de un programa de acreditación del 
aprendizaje realizado por medio de la experiencia« 

- Desde el punto de vista de la eficiencia interna del -
sistema y de las características de los recursos huma-
nos que tiene el país, permite introducir elementos de 
juicio que contribuirán a justificar la necesidad de -
la acreditación del aprendizaje realizado por medio de 
la experiencia laboral y/o en instituciones no recono-
cidas oficialmente para efectos de proseguir estudios 
en la especialidad. 

1.3. OBJETIVOS DE LA ILÍVESTIGACION 

1«3«1» Estimar la correspondencia existente entre el -
aprendizaje logrado mediante la experiencia la-
boral y/o en instituciones no reconocidas ofi-
cialmente y los objetivos establecidos en los -
programas de la Mención Instrumentación del Ci«» 
cío Diversificado Industrial de la Educación Me 
dia para Adultos. 

1.3.2. Apreciar las expectativas de los trabajadores 
no especializados con respecto a la acredita-
ción del aprendizaje logrado por medio de la 
experiencia. 



1-3-3» Analizar los posibles efectos de la acredita 
ci<5n del aprendizaje logrado por medio de la 
experiencia en el diseño de programas educati— 
vos en la estructura de las instituciones. 

1.3*4. Analizar las posibilidades que ofrece la acredi 
tación del aprendizaje -logrado por medio de -
la experiencia paral 

1.3.4.1» Cumplir con los principios de la Educa 
ción Permanente (autoformación, autod£ 
sarrollo y autorrealización). 

1.3.4.2. Aprovechar de manera racional y efec-
tiva, los recursos financieros destina 
dos a la Educación Media para Adultos. 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Hay relación entre: 
a) La capacitación adquirida, para el ejercicio de un 

oficio u ocupación, en instituciones no reconocidas 
oficialmente y/o 

b) La capacitación adquirida mediante la experiencia -
laboral 
Con! 
Las tareas establecidas en los programas de la asig 
natura Práctica y Tecnología . de la Mención Instru-
mentación del Ciclo Diversificado Industrial de la 
Educación Media para Adultos que permita pensar en 
la posibilidad de implementar un programa de acre-
ditación del aprendizaje? 



1.5. HIPOTESIS 
1.4.1. General 

Las tareas establecidas en los programas de * — 
Práctica y Tecnología de la Mención Instrumenta 
ción del Ciclo Diversificado Industrial de la -
Educación Media para Adultos son equivalentes -
en una cantidad significativa, a las tareas que 
realizan los trabajadores del sector industrial 
en sus centros de trabajo y/o las que se pre~— 
veen en los programas de las instituciones no -
reconocidas oficialmente. 

1.4.2. Específicas 
1.4.2.1. Las tareas que realizan en sus centros 

de trabajo, los trabajadores del sec— 
tor industrial son equivalentes en una 
cantidad significativa a las tareas — 
establecidas en los programas de Prác-
tica y Tecnología de la Mención Instru 
mentación del Ciclo Diversificado In-
dustrial de la Educación Media para — 
Adultos. 

1.4.2.1. Las tareas previstas en los programas 
de los cursos impartidos por las ins-
tituciones no reconocidas oficialmen-
te dedicadas a la capacitación de per 
sonal para la industria son equivalen 
tes en una cantidad significativa a -
las tareas establecidas en los progra 
mas de la asignatura Práctica y Tecno 



logaa de la Mención Instrumentación -
del Ciclo Diversificado de la Educa 
ción Media para Adultos. 

1.6. DEFINICION DE LOS TERMINOS UTILIZADOS 
1.6.1. Acreditación del aprendizaje» Es el proceso de * 

reconocimiento por el Ministerio de la Educación 
de los conocimientos, habilidades y/o destrezas 
adquiridas por el adulto, a través de cualquier 
forma de aprendizaje, pero no válidos oficialmen-
te para efecto de proseguir estudios en el siste-
ma formal o para la obtenaión de certificados o -
títulos. 

1.6.2. Cantidad significativa: Toda coincidencia no me— 
ñor del 29$,entre el total de las tareas estable-
cidas en los programas de la asignatura Práctica 
y Tecnología y: 
a) las tareas que realizan los trabajadores 

instrumentistas. 
b) las tareas que se infieren de los programas de 

las instituciones no reconocidas oficialmente. 
Se toma en forma arbitraria este porcentaje por co 
rresponder a las tareas en dos semestres de estu— 
dios. 

1.6.3» Capacitación: Adquisición de conocimientos*, habili 
dades y/o destrezas requeridas para desempeñarse -
en los diferentes procesos productivos, en este ca 
so como instrumentista en las empresas petroleras 
y petroquímicas. 

1.6.4. Centro de trabajo: Lugar donde se realiza el proce 
so productivo, también se le denomina empresa. 



1*6.5« Ciclo Diversificado Industrial: Es el Plan de es-
tudios, que se cursa una vez concluido el Ciclo -
de Cultura Básica, Tiene por finalidad, continuar 
la cultura general, impartir una formación profe-
sional básica de nivel medio y preparar para la -
continuación de estudios en el nivel superior. La 
duración de los estudios es de siete semestres y 
ofrece laa siguientes especialidades: Instrumenta 
ción, electricidad, máquinas y herramientas, mecá 
nica automotriz, mecánica de mantenimiento, elec-
trónica y construcción civil. 

1*6«6» Educación Media para Adultos: Es la educación des 
tinada a la población mayor de dieciseis años, — 
que desean proseguir sus estudios en el nivel me-
dio, a fin de continuar y ampliar el proceso de -
formación cultural y profesional iniciado en Edu-
cación Primaria. Mediante el régimen de estudio -
de este nivel, se habilita al adulto para el de-
sempeño de determinadas profesiones y oficios, — 
así como también, para la prosecución de estudios 
a nivel superior. 

Se ejecuta en los planteles nocturnos de C i -
clos de Cultura Básica, Ciclos Diversificados, — 
Centros de Recursos y Asistencia Técnica (CRAT) y 
Centros de Educación a Distancia. 

1.6*7» Experiencia laboral: Es el conjunto de situacio-
nes que vive el adulto mediante la ejecución de -
actividades en los centros de trabajo, que le per 
mite adquirir conocimientos, habilidades y destre 
zas, en el desempeño de un oficio. 



1.6.8. Instituciones no reconocidas oficialmente; Centros 
destinados a la capacitación de personal para el -
desempeño de oficios en la industria, pero los di-
plomas o certificados que en ellos se otorgan, no 
tienen validez para la continuación de estudios en 
la especialidad en los planteles inscritos en el -
Ministerio de Educación. Dichas instituciones por 
lo general pertenecen a la iniciativa privada y en 
algunos casos, a instituciones autónomas. Entiénda 
se por instituciones autónomas aquellas que perte-
necen al Estado venezolano y administrativamente -
no dependen de ningún organismo ministerial. 

1*6.9« Mención Instrumentación: Es una de las especialida 
des que ofrece el Ciclo Diversificado Industrial -
en los planteles de Educación Media. Una vez con-
cluidos los programas correspondientes, el egresa-
do deberá estar en capacidad de desempañar las si-
guientes funciones: 
- Instalar, desmontar y calibrar instrumentos de -

medición y control automático utilizados en los 
procesos industriales. 

- Interpretar principios y procesos relacionados •• 
con el funcionamiento de los referidos instrumen 
tos, a fin de detectar su efectividad o posibles 
causas de desperfectos. 

- Hacer reparaciones menores en los instrumentos. 
- Llevar a cabo el mantenimiento general de los — 

instrumentos de acuerdo a las normas estableci-
das por el fabricante. 

- Determinar tipo y características de un instru-
mento de acuerdo con los requerimientos de proce 



sos industriales y grado de precisión admisible. 
1.6.10. Oficio u ocupación: Es el conjunto de tareas que 

realiza o está en capacidad de realizar una per-
sona en el proceso productivo. 

1.6.11. Programas de la asignatura Práctica y Tecnología: 
Es el instrumento en donde se presentan los conté 
nidos curriculares necesarios para lograr los ob-
jetivos y/o tareas de la Mención. 

1.6.12. Programa de acreditación del aprendizaje: Alterna 
tiva de educación que facilitará el crecimiento 
cultural de la población adulta, mediante el opor 
tuno reconocimiento de los conocimientos, habili-
dades y/o destrezas adquiridas por el adulto, a -
través de cualquier forma de aprendizaje, pero no 
válidos oficialmente para efectos de proseguir es 
tudios en el sistema formal o para la obtención -
de certificados o títulos, y el ofrecimiento de -
oportunidades educativas que permitan al adulto -
nivelar sus conocimientos si fuere necesario para 
obtener la certificación requerida. 

1.6.13. Sector Industrial: Conjunto de empresas cuya actL 
vidad fundamental está referida a la extracción y 
transformación de materia prima y derivados perte 
necientes al campo de los hidrocarburos. 

1.6.14» Tareas: Es cada una de las ac-tiyidades específicas 
que realiza el trabajador instrumentista. 



2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION 



MARCO SITUACIONAL 



2.1.1. SISTEMA EDUCATIVO VENEZOLANO 
2.1.1.1. Estructura. 

La educación venezolana se en-
cuentra estructurada en dos grandes 
sistemas? formal y extraescolar."El 
sistema formal está organizado en -
cuatro niveles que son: pre-escolar, 
primaria, media y superior. El sis-
tema extraescolar corresponde a la 
Educación Permanente de Adultos".(l) 
a) Educación pre-escolar: tiene por 
objeto guiar las primeras experien-
cias infantiles. Está destinada a -
niños cuya edad está comprendida en 
tre 4 y 6 años y se realiza en jar-
dines de infancia. 
b) Educación primaria: "tiene carác, 
ter obligatorio a partir de los si£ 
te años de edad y so cumple en seis 
cursos sucesivos denominados grados, 
cada uno ac los cuales durará, por lo 
menos un año escolar, salvo las — 
excepciones contenidas en esta Ley'1. 

1.- Informe Nacional que presenta Venezuela en la -
XXXV Conferencia Internacional de Educación. -
Ginebra 1.975« 



(Art* 24). (l) Tiene como objetivos 
propiciar una formación cultural bá 
sica, la creación de hábitos para -
la adaptación del niño a la socie— 
dad y preparar para la continuación 
de estudios ulteriores. Se ofrece -
en las escuelas primarias unitarias 
o graduadas, así como en escuelas -
prevocacionales y escuelas de apli-
cación, anexas a las Escuelas Norma 
les. 
c) Educación inedia: este nivel se 
divide en dos ciclos: Ciclo Básico 
y Ciclo Diversificado. 
- Ciclo Básico Común: para ingre— 

sar se requiere el certificado de 
educación p'rimaria. Tiene como ob 
jetivo ofrecer una cultura gene— 
ral al educando sobre una base co 
mún, al tiempo que le ofrece opor 
tunidades de orientación vocacio-
nal que facilita su acceso al Ci-
clo Diversificado. Se ofrece a — 
través de institutos denominados 
Liceos y planteles experimentales. 

1.- República de Venezuela, Ley de Educación y su 
Reglamento, p*7» 



- Ciclo Diversificado: es la continua 
ción del Ciclo Básico Común, tiene -
como finalidad preparar simultánea— 
mente a los alumnos para proseguir -
hacia la educación Superior, si es -
el caso y para incorporarse al merca 
do de trabajo, si fuere necesario. -
Ofrece las siguientes especialidades: 
Educación Secundaria, Educación In— 
dustrial, Educación Comercial, Educa 
ción Agropecuaria, Educación Asisten 
cial y Educación Normal. Tiene una -
duración de 2 a 3 años según la espe 
cialidad y la aprobación del ciclo -
da derecho al título de Bachiller en 
la Mención correspondiente. 

d) Educación superior: se rigen por -
una legislación especial y tienen como 
objetivos la búsqueda de la verdad y -
la consolidación de los valores más — 
importantes del hombre y la sociedad. 
Sus actividades de enseñanza e investí 
gación están orientados a cimentar el 
saber, asimilar y proyectarlo a la co* 
munidad y preparar al personal profe-
sional y técnico para atender los re— 
querimientos del desarrollo del país. 
Se ofrece e n le* s Universidades Naciona 
les o Brivadas, en los Institutos Uni-
versitarios Pedagógicos, Institutos — 



Politécnicos, Colegios Universitarios 
y en Institutos Militares. 

2.1.1.2. Aspectos cuantitativos y cualitativos. 

Deuarida potenoial y población atendida. 

De acuerdo a los niveles en que se ha 
estructurado el sistema formal, las edades cro-
nológicas para la educación primaria (obligato-
ria) y uedia son las siguientes: 

Grado Edad Normal 
Primero 7 y 8 años 
Segundo 8 y 9 años 
Tercero 9 y 10 años 
Cuarto 10 y 11 años 
Quinto 11 y 12 años 
Sexto 12 y 13 años 

Año de Educación Media 
Primero 13 y 14 años 
Segundo 14 y 15 años 
Tercero 15 y 16 años 
Cuarto 16 y 17 años 
Quinto 17 y 18 años 
Sexto (1) 18 y 19 años 

1.- En el Ciclo Diversificado de la Educación Media, 
las menciones de Educación Industrial, Comer 
cial, Agropecuaria, Asistencial y Educación 
Normal, tienen tres años de duración. 



La demanda potencial de educación para prima 
ria será para cada año la población del j;aís com— 
prendida entre los 7 y 13 años do edad y para la -
educación media la población del país comprendida 
entre los 13 y 19 años de edad. 

Continuando lógic irncntc las edades establecí 
das, la deoirnda potvncial parí la educación supe— 
rior, se situará entro los 18, 19 y 24 años, con -
excepción de las carreras cortas de los Institutos 
Universitarios y de algunas especialidades de las 
Universidades Nacionales. 

Demanda Potencial Total 

Significa que para el año escolar 1976-77 — 
había una demanda potencial aproximadamente de — 
4.191*153 venezolanos entre los 7 y 19 años que s£ 
ría, por su edad, la diéntela propia para los ni-
veles de educación primaria y media. 

1.- MINISTERIO DE EDUCACION, Memoria y Cuenta 1977, 
p. 196. 

2.- OFICINA CUNTRÜL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, 

Encuesta por muestreo, primer semestre 1977, 

Primaria 
(7-13 años) 

2.304.238 (1) 

Media 
(14-19 años) 1.886.915 (2) 

p. 15* 



Para el primer semestre de 1977 la población 
escolarizable de 5 a 24 años, alcanzaba la cifra -

B M . . 
de 6.057.472 (1), lo que indica que la demanda po-
tencial pard los diferentes niveles del sistema — 
educativo equivalía al 49$ de la población total -
del país. 

Para ese mismo año, el 64$ de los venezola— 
nos eran menores de 25 años y las proyecciones inf 
dican que esta proporción no va a variar, sino muy 
ligeramente para 1981. 

Se considera que de mantenerse el ritmo de 
crecimiento actual (3.4$ anual), la población se -
duplica cada 20 años. 

Los datos señalados indican que el estado — 
venezolano tendrá que continuar realizando esfuer-
zos en los próximos años, para incorporar al siste^ 
ma educativo la población demandante. 

1.- Ibid. p.15 



CUADRO NO. 1 

RESUMEN GENERAL POR NIVELES DE EDUCACION 
AliO ESCOLAR 76-77 

NIVELES DE EDUCACION ALUMNOS 
TOTAL OFICIAL PRIVADO 

T O T A L 3-829. 639 3.354, • 707 474 .932 
PRE-ESCOLAR 284. 957 230 .072 54 .885 
PRIMARIA DIURN-A 2.204. 957 1.961 .674 242 .400 
PRIMARIA NOCTURNA + 180. 293 169 .039 11 .254 
ARTESANAL 924 924 » 

MUSICAL 3. 075 2 .740 355 
ARTES PLASTICAS 1. 845 1 .845 «i 
MEDIA DIURNA 719. 680 589 .209 130 .471 
MEDIA NOCTURNA 187. 275 174 .564 12 .711 
SUPERIOR 247« • 516 224 .640 22 .876 

+ Están incluidos los cursos de Alfabetización y Capacita 
ción. 

FUENTE:- MINISTERIO DE EDUCACION, Memoria y Cuenta 1977> — 
p.193. 

Del cuadro anterior se deduce que la población — 
que atiende el sistema elducativo representa el 63.2$ en reía 
ción con la demanda potencial total de la población con una 
edad comprendida de 5 a 24 años y el 30.9$ en relación con -
la población total del país, cifra que el Ministerio de Edu-
cación considera como sarisfactoria, pero existen todavía — 
sectores de la población venezolana que están recibiendo una 



atención deficitaria como es el caso del pre-es* 
colar, de la Educación media de carácter profe-
sional y técnico y de la Educación de Adultos. 

Pür otra parte, la calidad de la educación -
su rendimiento y su adaptación a las nuevas nece 
sidades nacionales y regionales, no han progresa 
do en la misma proporción en que lo ha hecho el 
crecimiento cuantitativo. Existen fallas concep-
tuales y operativas que es imprescindible supe— 
rar. 

En relación al rendimiento del sistema educa 
tivo en los últimos años, se ha logrado algunos 

y 

progresos aunque no muy significativos. "La edu-
cación p rimaria es finalizada satisfactoriamente 
por un 60$ de los alumnos y en las regiones mar-
ginales y rurales esta proporción disminuye nota 
blemente. 

En la educación ~edia existe una situación -
similar y en la educación superior el rendimien-
to sigue siendo inferior al 20$ de los alumnos 
que la inióian!'. (l) 

1.- MINISTERIO DE EDUCACION, Memoria y Cuenta -
1976. Exposición de motivos. 



Los datos precedentes están referi-
dos a la prosecución dentro de cada nivel 
educativo y no se toma en cuenta los alum 
nos repitientes. En un estudio realizado 
sobre la retención intercurricular entre 
los diversos niveles y específicamente en 
tre educación p'rimaria y educación i'edia 
se detectó la siguiente situación; "De ca 
da 100 alumnos que comienzan su Primaria 
en el año escolar 1959-60, sólo seis (6) 
terminaron su Educación media en 1969-70" 
(X) 

Según el mismo estudio,"!.235*772 -
alumnos abandonaron durante el decenio — 
1960-1970, la educación primaria antes de a 
terminarla (2). 

Esto da una idea de la cantidad 
de venezolanos que anualmente abandonan -
el s'istema educativo /regular y <iue deman— 
dan, del Estado venezolano, una nueva opar 
tunidad para proseguir estudios. Necesa— 
riamente, éstos deberíaiser ofrecidos por 
los programas que ejecuta la Educación de 
Adultos en el país, habida cuenta que di-
chos venezolanos se hallan ya en condicio 

1.- Cuadernos De Educación, Primera Hipótesis para 
un estudio del Sistema Escolar en Venezuela 
lío. 25 y 29, p.41 

2 — Ib id. p.42. 



nes de incorporarse o de estar incorpora-
dos. por razones de edad, al proceso pro-
ductivo sin haber recibido la cultura ge-
neral ni profesional necesaria (Ver Anexo 
No, l). Por otra parte, el sistema Educa-
tivo regular "debe mantener un ritmo perma 
nente de atención a la demanda educativa, 
la cual plantea la incorporación de 
350,000 nuevos estudiantes a los plante— 
les educativos cada año", (l) Si a esto -
se agrega el déficit de aulas que está en 
el orden de 17»000 aproximadamente, podrá 
apreciarse la dificultad que tienen los -
niveles tradicionales del s istema regular 
para brindarles la atención requerida, 

2.1,2. Características generales de los recursos humanas 
en Venezuela. 

La verdadera riqueza de un país depende no 
solamente de las riquezas naturales o físicas que 
posee, sino en gran parte, del trabajo de sus hom-
bres; es decir, del aporte físico e intelectual — 
que estén en capacidad de ofrecer, dentro de los -
diferentes campos y actividades donde les corres-
ponde actuar. 

Es perfectamente claro, por otra parte, que 

1.- C.R.E.a. Temas de Educación de Adultos, No. 9 
p, lTI 



la importancia del aporte de los recursos humanos 
al desarrollo no sólo se fundamenta en el trabajo 
físico, sino que está estrechamente vinculada a -
la calidad de esos recursos» La calidad, a su vez, 
está en función del nivel educativo de la fuerza -
de trabajo, por consiguiente, es de presumir que -
la formación cultural y profesional constituye el 
elemento de mayor jerarquía para conformar tal ni-
vel cualitativo. De esta manera, la mayor contribu 
ción a la creación de riqueza y bienestar, desde -
el punto de vista del factor humano, corresponderá, 
a los más calificados técnica y científicamente. 

Venezuela es un país que cuenta con vastos -
recursos naturales, que no ha podido utilizar efi-
cientemente, y se ha visto impedida de utilizar 
esos recursos, en parte por el divorcio existente 
entre el producto que rinde el sistema educativo -
formal y el producto que demanda el desarrollo — 
económico, social y cultural (l), y por la depen— 
dencia de los centros dominantes externos. 

Todo ello, ha traído como consecuencia un 
lento crecimiento de los sectores productores de -
bienes de consumo y ha obligado al Estado a conti-
nuar recurriendo a las importaciones de bienes .fi 
nales e intermedios a pesar de existir la política 
de sustitución de importaciones. 

1.- En el sistema educativo venezolano, inciden — 
otros factores tanto internos como externos 
que no se mencionan* 



En el presente trabajo se denomina -recursos 
humanos- a la población en edad y capacidad de tra 
bajar; es decir, a la que interviene o puede inter 
venir en el proceso productivo como proveedora del 
factor trabajo y a su vez, beneficiarla de ese — 
proceso. 

Se entiende por fuerza de trabajo a las per-
sonas ocupadas, más aquellas que no estándolo bus-
can trabajo. Se le llama también población económi 
camente activa. La población en edad activa será -
aquella comprendida entre 15 y 64 años de edad, de 
acuerdo a criterios generalmente aceptados; pero -
a los efectos de Venezuela, se toma como población 
en edad activa, la comprendida entre 15 y 60 años. 

De acuerdo a la definición anteriormente ex-
puesta de fuerza de trabajo, y a las cifras del — 
Anexo No. 1, en Venezuela, para 1977» ella consti-
tuía alrededor del 55$ de la población de 15 años 
y más. 

En relación con el nivel educativo de esa — 
fuerza de trabajo, el 89$ se encuentra incorporada 
al proceso productivo del país, sin tener la cali-
ficación requerida para ello (por lo menos desde -
el punto de vista del sistema e.'ducativo formal). -
Esto se explica, si se toma en consideración que 
el nivel educativo de esta población está discrimi 
nado entre personas analfabetas, sin nivel educati 
vo, primaria y educación media en la rama de edu— 



• 

cación secundaria. Este último nivel, aún cuando la 
persona egrese de él, no da una preparación para el 
trabajo, sino para la prosecución de estudios a ni-
vel superior. 

Al establecer la relación entre la fuerza de 
trabajo y los grupos principales de ocupaciones se-
gún el nivel educativo (Ver Anexo 1 y 2), se obser-
va con más claridad que esta fuerza de trabajo, en -
su mayoría, no ha recibido del s'istema Educativo for-
mal, la formación profesional necesaria, por cuanto 
de las 3*781.091 personas ocupadas sólo el 5*2$ de 
esa población tiene una preparación profesional a -
nivel de educación media (Técnica, Normal y otras -
Ramas) y el 5*7$ un nivel de e.ducación superior, — 
que en conjunto suman el 10.9$. 

Estas cifras hacen suponer que la pobla— 
ción ocupada que se ha calificado, lo ha hecho por 
otros medios diferentes a los ofrecidos por dicho -
sistema. 

2.1.3* La Educación de Adultos en Venezuela 
Antes de referir a la situación actual de la 

Educación de Adultos en relación con los programas 
que cumple, se ha considerado necesario ubicar a la 
Educación de Adultos dentro de un contexto más am— 
plio que permita expresar la filosofía y política -
educativa, así como de las bases legales que la su£ 
tentan a través de lo establecido en la Constitución 
nacional, Ley de Educación y su Reglamento, Decreto 



No. 208 y las Resoluciones Nros. 165» 143» 45 y 16 
que establecen el Régimen de Estudios y el Régimen 
de Evaluación para el Ciclo de Cultura Básica y el 
Ciclo Diversificado de la Educación Media para 
Adultos. 

2.1.3*1* Filosofía y Política Educativa. 
La Constitución Nacional en el Artícu 

lo 80 expresa: MLa Educación*tendrá como 
finalidad el pleno desarrollo de la pers^ 
nalidad, la formación de ciudadanos aptos 
para la vida, para el ejercicio de la de-
mocracia, el fomento de la cultura y el -
desarrollo del espíritu de solidaridad hu 
mana", (l) 
Por su parte, la Ley de Educación precisa 
en su Artículo lo.: 
"La Educación pública tiene como finalidad 
la formación y el desarrollo intelectual -
de los habitantes del país y contribuir a 
un mejoramiento moral y físico. Tal finali-
dad ha de armonizarse con el propósito de 
preparar ciudadanos que con exacta valora-
ción de nuestra tradición, tengan concien-
cia del destino histórico de Venezuela y -
capacidad para colaborar eficazmente al — 
cumplimiento de este destino, dentro de —• 

(l) REPUBLICA DE VENEZUELA, Constitución Nacional, 
p. 80. 



los principios en los cuales se sustente « 
nuestra democracia y con definida voluntad 
de cooperación internacional11. (l) 

Á partir de 1969 con el Decreto No,208 
que reglamenta la Educación de Adultos en 
el país, se expresa la política del Estado 
en esta materia, enmarcándola en los si 
guientes términos: "La Educación de Adul— 
tos se concibe como un medio para la prom£ 
ción del hombre. Si bien el Estado propor-
ciona oportunidades de cul-feurizacidn 4 los 
adultos, se espera de éstos una respuesta 
constructiva como expresión de responsabi-
lidad ante el país. 

Por ello la política de Educación de -
Adultos se fundamenta an los principios de 
la auto-responsabilidad y de la auto-reali 
zación de la persona humana. 

La política de Educación de Adultos con 
el esfuerzo que demanda, tiene por finali-
dad el hacer posible una sociedad que sea 
capaz de realizarse dentro de un proceso de 
desarrollo sostenido y autónomo. Esta so— 
ciedad se la entiende de manera general, co 
mo comunidad democrática y participante, •• 
con el hombre como actor y sujeto de las -

(l) REPUBLICA DE VENEZUELA, Ley de Educa-
ción y su Reglamento, p.3« 



transformaciones; y en donde cada persona 
encuentre las condiciones yoportunidades -
necesarias para la liberación y personali-
zación crecientes"• (l) 

De este marco de referencia se derivan 
los principios que se sustentan, las fina-
lidades que se asignan y los objetivos que 
orientan la política de Educación de Adul-
tos. 

a) Principios: 
"Debe ser un instrumento de integración 

nacional que estimule la movilidad social 
y la participación consciente de los vene-
zolanos en la construcción y disfrute del 
país. 
Debe inspirarse en la convicción de que — 
una nación no tiene auténtica existencia -
si no está presente como real e igual en -
la conoiencia de todos y cada uno de los -
ciudadanos. 
Debe procurar el logro, a breve plazo, de 
los resultados eficaces, en respuesta a — 
las demandas prioritarias del desarrollo -
nacional.' 

1.- C.R.E.A., Temas de Educación de Adul— 
tos No. 5» p. 7« 



b) Finalidades: 
1 Estimular la auto-responsabilidad y el 

proceso de auto-realización de la persona 
mediante una adecuada formación cultural, -
científica y profesional. 
Promover y elevar el nivel de cultura, pro 
fesional y social de la población. 
Capacitar para hacer posible mayores índi-
ces de eficiencia productiva e incremento 
de los ingresos correspondientes que permi 
tan elevar el nivel de vida y una justa -
distribución de bienes.1 

c) Objetivos Generales: 
' Contribuir a la estructuración de una 

democracia participativa en la cual cada -
miembro de la sociedad, como persona libre, 
se realice dentro de un proceso sostenido 
y autónomo y se convierta en autor y suje-
to de las transformaciones sociales. 
Propender a la plena realización del hom~* 
bre, ofreciendo oportunidades para que, en 
forma consciente y voluntaria, intervenga 
en la formulación y toma de decisiones. 
Capacitar al hombre para que valore a la -
familia como institución social y para que 
desarrolle actitudes favorables al fortal£ 
cimiento y bienestar de la misma. 
Capacitar y cultivar el gusto por la sana 
recreación e instrumentar el integral apro 
vechamiento y buen uso del tiempo libre. 



Dar y complementar capacitación profesional 
para una incorporación deliberada al proce, 
so productivo y para la participación en -
la recepción y disfrute de bienes y servi-
cios. 
Ofrecer oportunidades para que las personas 
alcancen un adecuado dominio de la lengua 
como medio de comunicación» como vía de a£ 
ceso a la cultura y como estímulo al desa-
rrollo de la capacidad creadora. 
Capacitar para organizar las ideas de 
acuerdo al esquema matemático y desarro 
llar las destrezas necesarias para su mejor 
aplicación en las diversas situaciones de 
la v'ida. 
Desarrollar la actitud científica que capa 
cite al hombre para interpretar y usar ra-
cionalmente de la naturaleza y sus recur— 
sos. Comprender la dinámica del conocimien 
to científico y emplear los resultados de 
la investigación y de la tecnología con mi 
ras al mejoramiento individual y social. 
Desarrollar actitudes, habilidades e inte-
reses apropiados para la adquisición de — 
una segunda lengua como instrumento necesa 
rio en la vida actual. 
Favorecer el desarrollo de la sensibilidad 
espiritual de la persona jDara que se forme 
o reafirme criterios que le permitan valo-
rar y disfrutar de la apreciación estética 



del mundo exterior y de las expresiones del 
arte e incorporar estos valores a sus mani 
festaciones vitales,M(l) 

2*1.3»2. Fundamentos legales de la Educación Media 
para Adultos. 

La Educación Media para Adultos está 
dirigida a la población mayor de dieciseis 
años, que deseen proseguir sus estudios en 
el nivel medio, a fin de continuar y am 
pliar el proceso de formación cultural y -
profesional iniciado en la educación ?rima 
ria. Mediante el Régimen de Estudio de es-
te nivel, se habilita el adulto para el d_e 
sempeño de determinadas profesiones y ofi-
cios, así como también, para la prosecu 
ción de los estudios superiores. Se ejecu-
ta en los planteles nocturnos de Giclos de 
Cultura Básica, Ciclos Diversificados, Cen 
tros de Recursos y Asistencia Técnica 
(CRAT) y Centros de Educación a Distancia, 
los cuales con un régimen flexible, basado 
en los principios de auto-responsabilidad 
y auto-realización y del libre acceso a — 
las pruebas, le permiten al adulto organi-
zar su propio proceso de enseñanza-aprendi 
zaje» con la aceleración que considere i— 
más apropiada a sus intereses y vcapacida*»-
des. 

1.- Ibid. pp- 8-9 



Este nivel educativo se basa en las siguien 
tes normas jurídicas: 
ley de Educación y su Reglamento: 
Artículo 32: n 'La Educación Secundaria se 
podría realizar en cursos diurnos o noctur 
nos. Los primeros se efectuarán desde las 
7 hasta las 6 P.M. y los segundos de£ 
de las 6 P.M. hasta las 11:30 P.M. 
En los cursos nocturnos podrán realizarse 
actividades los sábados desde las 2 P.M. -
hasta las 7:30 P.M.' 
Artículo 34: 'Los cursos nocturnos de Edu-
cación Secundaria serán destinados a los -
trabajadores mayores de dieciseis años. El 
Ejecutivo Nacional, en el Reglamento de es 
ta Ley o por disposiciones especiales, de-
terminará el número de dichos cursos, la -
duración de cada uno de los ciclos que la 
forman 5r las condiciones bajo las cuales -
deberán funcionar los institutos que la — 
lleven a efecto' 
Artículo 35: 'Para iniciar el primer Ciclo 
de la Educación Secundaria se requiere el 
Certificado de Educación Primaria; y para 
ingresar al segundo Ciclo, el Certificado 
de Educación Secundaria General.1 
Artículo 51: 'Los Institutos de Educación 
Técnica procurarán realizar programas de 
extensión, diurnos o nocturnos, con obje-
to de ofrecer oportunidad de mejoramiento 
profesional y cultural a quienes realicen 



oficios empíricamente o deseen mejorar sus 
técnicas de trabajo adquiridas en forma — 
sistemática o aspiren a cambiar de oficio! 
Artículo 52i 'La categoría de las especia-
lidades de cada una de las ramas de la Edu 
cación Técnica, el plan de estudios, el r£ 
gimen y la duración de su enseñanza y todo 
cuanto se considere necesario y convenien-
te no previsto en este capítulo, será de— 
terminado, en conformidad con las exigen*-
cias del medio y las posibilidades económi 
cas por el Ejecutivo Nacional al Reglamen-
tar este ley, o por las Resoluciones que -
dicte al efecto el Ministerio de Educa 
ción.1" (1) 

Atención,especial merecen los artícu 
los 51 y 52 de la Ley de Educación, por — 
cuanto los mismos posibilitan la implemen-
tación de un programa de acreditación del 
aprendizaje realizado por medio de la expes 
riencia en la Rama de Educación Técnica, -
la cual comprende las Sub-ramas de Educa— 
ción Industrial, Comercial, Asistencial y 
Agropecuaria que son probablemente las que 
ofrecen mayores posibilidades de acredita-
ción en virtud de la experiencia que pudie 
ran tener los trabajadores en este campo -

1.- REPUBLICA DE VENEZUELA, Ley de-.Educa-
ción y su Reglamento, pp. Ö-11 



y de la necesidad que tiene el país de pre. 
parar a un mayor nivel sus recursos humados 
Otras normas legales importantes, en reía— 
ci<5n con Educación Media para Adultos son: 

. El Decreto No. 208 do focha 29 de n vio bre 
de 1969, rc^li enta 1 . T]duc^ci6n de Adult s. 
Las Resoluciones 165 del 28 de julio de — 
1971 y la 143 del 30 de agosto de 1973. Re 
glamentan el Plan de Estudios para la Edu-
cación Secundaria y Técnica de Adultos. 

Las Resoluciones 45 del 4 de agosto de 
1972 y la 16 del 4 de marzo de 1974. La — 
primera reglamenta la' evaluación para el -
Ciclo de Cultura Básica y la segunda el R£ 
gimen de Evaluación para el Ciclo Diversi-
ficado de la Educación de Adultos. 

A continuación ee menciona algunos de los 
aspectos más importantes de las anteriores 
normas jurídicas: 
En el Decreto No. 208 se establece: 
Que la sociedad actual reclama formas fle-
xibles de educación que faciliten a los 
adultos formación cultural, científica y -
profesional y estimulen sus capacidades — 
creadoras; y que para asegurar el logro de 
los objetivos asignados a los planes de d£ 
sarrollo económico y social se requiere la 
preparación cultural y profesional de la -
población económicamente activa. 



M 'Son "beneficiarios de los programas de Edu 
cación de Adultos quienes no recibieron edu-
cación sistemática en la edad establecida — 
por la L;ey» y quienes deseen adquirir nuevos 
conocimientos o renovar los adquiridos. (Art. 
D ' 
Como finalidades 'promover y elevar el nivel 
cultural, profesional y social de la pobla 
ción, ampliar, renovar, perfeccionar los cono 
cimientos ya adquiridos y estimular la auto— 
responsabilidad y el proceso de auto-realiza-
ción de la persona mediante una adecuada for-
mación cultural, científica y profesional. — 
(Art. 2)1 
'La Educación Secundaria y la Educación Tócni 
ca tienen por finalidad continuar y ampliar -
el proceso de formación cultural y profesional 
iniciado en la educación primaria y habilitar 
al adulto para el desempeño de determinadas — 
profesiones u oficios, así como también para la 
prosecución de los estudios superiores (Art. — 
i d ' 

'La Planificación de la política de educación % 
de adultos se fundamentará en investigaciones 
sobre las necesidades y las aspiraciones de los 
sectores sociales y profesionales, teniendo en 
en cuenta las exigencias de las distintas regio 
nes del paía. (Art.3)1 
'El Ministerio de Educación tendrá a su cargo; 



1.- La planificación general de la Educa— 
ción de Adultos. 

2.- La orientación de las actividades peda 
gógicas de las instituciones que se de 
diquen a tal propósito; y 

3«- La formación y entrenamiento del pers£ 
nal requerido. (Art.4)1 

En relación con la tecnología educativa, -
1 la educación de adultos se impartirá en -
forma directa en planteles y a través de 4. 
las técnicas modernas de comunicación so— 
cial: escuelas radiofónicas, televisión, -
presnsa, misiones culturales, cursos por -
correspondencia, sistemas cocinados y 
otros medios que al efecto autorice el Mi-
nisterio de Educación. (Art.7)f " (l) 

Como puede apreciarse, el Decreto No. 
208 reconoce el derecho a la educación a -
toda la población adulta sin limitación al 
guna y establece el deber que tiene el Es-
tado, por medio del Ministerio de Educación, 
de propiciar formas flexibles de educación, 
que contribuyan a la democratización de la -
educación, adaptadas a las necesidades e in-
tereses de la población y a las exigencias -
del desarrollo nacional. 

Todo ello trajo como consecuencia 
cambios y* ajustes en La. estructura tradi 

1.- REPUBLICA DE VENEZUELA, Reglamento para 
la Educ. de Adultos, Decreto No.205 -
de fecha 29-11-69 



cional del nivel, concretándose en las Res£ 
luciones 165, 143» 45 y 16 ya expresadas arr 
teriormente. 
a. Régimen docente de la Educación Media pa 

ra Adultos. 
En la Resolución No. 165, se organiza la — 
Educación Media en dos ciclos: El Ciclo de 
Cultura Básica y el Ciclo Diversificado. 
El Ciclo de Cultura Básica propicia una cul-¿ 
tura general y se desarrolla por el régimen 
de semestres y de acuerdo a la prelación de 
asignaturas. El ciclo está planificado para 
seis semestres y el semestre tiene una dura« 
ción de catorce semanas como mínimo y de —• 
dieciseis como máximo. Este régimen se apli 
ca a la población mayor de 16 años, quienes 
podrán cumplir el proceso de estudios en un 
período menor o mayor de acuerdo con su ca-
pacidad y madurez. 

"El Plan de Estudios para quienes cursan el 
Ciclo de Cultura Básica es el siguiente: — 
Castellano, Literatura, Matemáticas, Geogra 
fía e Historia, Ciencias Biológicas, Quími-
ca, Física, Inglés, Formación Social, Moral 
y Cívica y Educación Artística." (l) 

Expresa que se ofrecerá entrenamiento en un 
oficio, de acuerdo con la programación - — 

1 — REPUBLICA DE VENEZUELA, Resolución No 
165. de fecha 28-07-71. 



prevista por los organismos competentes del 
Ministerio de Educación. Finalizado el 
adiestramiento res ectivo se les expedirá -
la c nstancia correspondiente. Igual cons— 
tancia se expedirá a quienes comprueben? de 
conformidad con las normas que al efecto se 
establezcan, poseer el debido adiestramien-
to en un determinado oficio. 
Contempla como instituciones para ofrecer -
los estudios, los Institutos de Educación -
Secundaria y de Educación Técnica para adul 
tos ya existentes y en los Institutos de — 
Educación de Adultos que se crearen progre-
sivamente como centros de recursos y asis-
tencia técnica (CRuT). 

La Resolución No. 143» establece el -
Ciclo Diversificado de la Educación Media -
para Adultos, el cual comprende las ramas -
de Educación Secundaria y Educación Técnica, 
Se encuentra planificado para cuatro semes-
tres en la rama de Educación Secundaria, — 
seis en la Educación Técnica Comercial y — 
siete semestres para la Educación Técnica -
Industrial. 

En los demás aspectos sigue los linea 
mientos de la Resolución No. 165» con excejD 
ción del Plan de Estudios, el cual compren-
de: 
- Un conjunto de asignaturas comunes para -



todos los interesados, cxuj.lq.uiera que sea 
la mención seleccionada. 

- Un conjunto de asignaturas específicas — 
para la mención que seleccione el — . — 
interesado de acuerdo a sus preferencias. 

Las asignaturas comunes y sus respectivas 
prelaciones p^r . 1 Sduc^ciéa Iccnicá (ver 
. -.cxo Nros. 4 y 5) 

b. Régimen de evaluación de la Educación ife 
dia para Adultos. 

Con respecto al régimen de evaluación, 
se establece la Resolución No. 45 que regla 
menta la evaluación para el Ciclo de Cultura 
Básica y le asigna como finalidad "apreciar 
los aprendizajes y experiencias logrados en 
el ciclo, en función del proceso de auto-rea 
lización y auto-responsabilidad", (l) 

Los tipos de prueba serán parciales, 
de culminación y de aprobación extraordina-
ria. Ll.s pruebas parciales se efectuarán a 
solicitud de los interesados y para su rea-
lización será necesario qie se haya cumplido 
el 50$ como mínimo de los objetivos previs-
tos en el programa de la asignatura. 

DI^ECCIO,; LH CONTItOL Y EVMJJ^CION, Be— 
glviCnti do Evaluación el Cicló 
de Cuitura Básica, Resolución 45, fe-
cha 04-OÜ-72. 



Las pruebas de culminación serán finales, 
diferidas y de revisión. Las finales se efec-
tuarán al término de cada semestre, las difer¿ 
das y de revisión, durante la quincena anterior 
al inicio del semestre siguiente. 

Las pruebas de aprobación extraordinaria 
tendrán por finalidad determinar el grado de su 
ficiencia en las asignaturas objeto de aquellas. 
Se realizan entre la octava y la décima semana 
de iniciado el semestre, y permiten al adulto -
acelerar sus estudios. 

La Resolución No. 16, establece el Regla-
cien" o de Evaluación para el Ciclo Diversificado 
y aporta como elemento diferente a la Resolu 
ción No. 45, la modalidad de que en todas las -
asignaturas con excepción de Práctica y Tecnol£ 
gía, se aplicarán pruebas finales, diferidas y 
revisión. 

En esta asignatura la calificación definí 
tiva se obtendrá por el promedio de las califi-
caciones parciales, obtenidas de acuerdo con --
los objetivos y/o tareas cumplidas por cada — 
alumno en particular, o por el promedio de los 
resultados derivados de la evaluación continua 
y acumulativa. Quienes resulten aplazados debe-
rán repetirla. 

Puede apreciarse que, el régimen de eva— 



luación para el Ciclo diversificado en la asig-
natura antes mencionada, es contradictorio con 
la orientación dada a la Educaciórl de Adultos 
en el país, por cuanto obliga al participante a 
cumplir con la asistencia obligatoria al plan— 
tel e impide cualquier posibilidad de acelera-
ción de estudios. 

2.1.3*3* Programas que cumple la Dirección de Educación 
de Adultos. 

Las actividades de Educación de Adultos -
se desarrollan en el país, a través de la Direc 
ción de Educación de Adultos y de otros organis 
mos pvblicos y privados. 

En el presente trabajo, se hace mención -
a los programas que ejecuta la Dirección de Edu 
cación de Adultos, que es una Dirección de Area, 
dependiente de la Dirección General Sectorial -
de Educación Básica y Media Diversificada, que 
cumple las siguientes finalidades: 
- "Dirigir, coordinar, orientar y controlar — 
las actividades en educación formal y no for— 
mal, que se cumplan para Educación de Adultos 
por el Despacho de Educación o por el Sector -
Privado. 

- Asesorar, orientar y realizar las políticas * 
educativas que en materia de educación de adul-
tos, sean determinadas por el Ministerio de — 



Educación"(l) 
a.- Descripción de los programas: 

La Dirección de Educación de Adultos cum 
pie los siguientes programas: Programa Extraor-
dinario de Alfabetización "Andrés Bello", Educa 
ción Primaria, Escuelas Granjas, Capacitación, 
Educación a Distancia, Educación Media, Escuelas 
de-Padres y Divulgación Educativa, 
- Prograna Extraordinario de Alfabetización "An 

drés Bello" 
Es el conjunto de acciones a ejecutar en 

materia de alfabetización, por el Ministerio 
de Educación, a través de la Dirección de Edu 
cación de Adultos, en coordinación con otros 
organismos públicos y privados, para propor— 
cionar al adulto los instrumentos básicos de 
la cultura, y facilitarle su incorporación al 

4 proceso de .desarrollo socio-económico, como -
lo establece el V Plan de la Nación. 

El programa es quinquenal y en cinco anos 
se propone atender "550.000 personas analfabe, 
tas, distribuidas de la manera siguiente: 
1977 atender 96.000 personas analfabetas 
1978 
1979 
1980 
1981 

150.000 
104.000 
100.000 
100.000 

De esta manera considera la Dirección de Edu» 
caciófl de Adultos, qué a través de sus -
MINISTERIO DU EDUC^CIOi., rrograma de Poecucia 
Básica y Media que desarrolla el Lin.de Edu^. 
lU78,p.I19. 



programas en cinco años puede atender , . 
700.000 analfabetas (programa extraordina— 
rio 550.000 y ordinario 150.000). 

- Programa de Educación Primaria. 
"Tiene por finalidad proporcionar la -

formación cultural y profesional indispensa 
"ble para que los adultos adquieran y desa— 
rrollen conocimientos, habilidades, destre-
zas y actitudes que lo capaciten para la v:L 
da social y el trabajo productivo y para la 
prosecución de sus estudios" (Artículo 8 — 
del Decreto 208 del 29-11-69) 

- Programa de Escuelas Granjas 
Son instituciones cuya actividad se -

orienta hacia la capacitación y entrenamien 
to de los jóvenes del campo en las técnicas 
agropecuarias simultáneamente con su forma-
ción primaria. 

Ingresan a ellas participantes entre 
los 14 y 21 anos de edad, que tengan aproba 
do su segundo curso o tercer grado de educa 
ción p'rimaria formal. 

Completan su educación en dos cursos 
de un ano de duración cada uno, en los cua-
les se imparte la educación primaria formal 
y la capacitación agropecuaria. 

Con este tipo de educación se persi-
gue que los participantes, una vez egresa— 



dos, puedan integrarse al mercado de trabajo, 
proseguir sus estudios de nivel medio y tra-
bajar en forma cooperativa o independiente -
en empresas agropecuarias o artesanales. 

- Programa de Capacitación. 
Tiene como finalidad capacitar y/o — 

adiestrar en forma sistemática a un denso -
sector de la población adulta del país, en 
determinadas profesiones, artes y oficios -
que le permitan incorporarse en forma efec-
tiva al mercado de trabajo? mejorar el me— 
dio familiar y a ayudar a satisfacer inquie, 
tudes personales. 

- Programa de Educación a Distancia. 
Es una estrategia educativa que con metodo-
logías flexibles de instrucción, permiten -
al estudiante desarrollar su proceso de 
aprendizaje en constante interacción con di 
versos medios? cursos por correspondencia,-
medios de comunicación social, recursos au-
diovisuales y otros. 

- Programa de Educación Media. 
Atiende a la población mayor de 16 años, — 
trabajadora o en busca de empleo que desean 
proseguir sus estudios en el nivel medio, a 
fin de continuar y ampliar el proceso de — 
formación cultural y profesional iniciado -
en la Educación Primaria. Mediante el régi-
men de estudios de este nivel, se habilita 
al adulto para el desempeño de determinadas 
profesiones y oficios, así como también, — 



para la prosecución de los estudios superi£ 
res. 

Se ejecuta en los planteles nocturnos 
de Educación Media para Adultos, Centros de 
Recursos j Asistencia Técnica (CRAT) y Cen-
tros de Educación a Distancia. 

- Programa Escuela de Padres. 
Comprende un conjunto de acciones que 

persiguen la creación de estructura» parti-
cipativas, para integrar al adulto al proce_ 
so de desarrollo integral de una comunidad 
local, que tome como centro de difusión la 
relación comunidad-escuela. 

- Programa de Divulgación Educativa. 
Es un programa orientado hacia la - — 

planificación, promoción y realización de -
actividades de extensión educativa y cultu-
ral, dirigidas a toda la población adulta -
del país, con el objeto des fortalecer los 
sentimientos de la nacionalidad, sensibili-
zarla hacia la utilización de los recursos 
educativos que se le ofrecen, incentivar — 
sus actitudes creadoras e informarla sobre 
los adelantos de la ciencia y la cultura. 

b.-Población atendida. 
En el ano escolar 1976-77, la pobla-

ción atendida por los diferentes programas de 
carácter formal de la Dirección de Educación 
de Adultos fue la siguiente* 



CUADRO No. 2 

NIVELES CIFRAS ABSOLUTAS PORCENTAJE 
T O T A L 
Alfabetización 
Primaria 
Capacitación 
Media 

367.568 
9.906 

125.478 
44.909 
187.276 

100.0 
2.7 
34.1 
12.2 
51.0 

FUENTEl- MINISTERIO DE EDUCACION, Memoria y Cuenta, 1977, 
resumen estadístico de Educación de Adultos. 

Si a las cifras del cuadro precedente, le agregamos 
los analfabetas atendidos por el Programa Extraordinario de 
Alfabetización "Andrés Bello"5 los cuales fueron para el — -
año de 1977 de 58.420 participantes (l), encontramos que, — 
el total de población atendida por los diferentes programas 
fue de 425.988 participantes. 

Asimismo, la matrícula cubierta por los programas del 
Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) para ese 
mismo año llegó a "338.571 participantes" (2). En consecuen-
cia, en el período citado, la población atendida por los v 

1.- DIRECCION DE EDUCACION DE ADULTOS» Programa Extraordina-
rio de Alfabetización "Andrés Bello", Evaluación año 
de 1977, mimeo. 

2.- MINISTERIO DE EDUCACIOF, Memoria y Cuenta, 1977- Exposi-
sión de motivos. 



diferentes programas que desarrolla la Dire£ 
ción de Educación de Adultos en institucio-
nes tanto oficiales (Dependencias Nacionales, 
Estatales, Municipales) como privadas y el 
INCE, alcanzó la cifra de 764.559 participan 
tes. 

De esto se deduce que la población — -
atendida es relativamente baja, si se compa-
ra con los 3•553»853 venezolanos de 15 años 
y más que se encuentran dentro de la fuerza 
de trabajo sin tener preparación adecuada pa 
ra ello. 

Esta demanda potencial para la Educa-
ción de Adultos se incrementa anualmente en 
virtud de la cantidad de niños y jóvenes que 
quedan fuera del Sistema Educativo Regular -
aproximadamente el 9$ de niños y jóvenes en-
tre los 7 y los 13 años de edad- (Ver Anexo 
No. 6) o que desertan en los primeros años -
de educación primaria. 

2,1»3.4* Situación de la Educación Media para Adultos 
a Nivel Nacional. 

La Educación Media para Adultos, se — 
inicia en el país desde el año de 1.944 en -
los planteles nocturnos, <idscritos unos a la 
Dirección de Educación Secundaria y otros a 
la Dirección de Educación Técnica Industrial 
y Artesanal del Ministerio de Educación, con 
los mismos programas y régimen docente de — 



los planteles del sistema regular. Se incor-
pora a la Dirección de Educación de Adultos 
mediante el Decreto presidencial número 208 
del año de 1.969* 

» 

Cumpliendo con lo establecido en el — 
mencionado Decreto, a partir del año escolar 
1970-71» se inicia la Reforma Educativa en -
los planteles de Educación Secundaria y en -
los años escolares subsiguientes se incorpo-
ran a los planteles de Educación Técnica. — 
"Este ha sido quizás, uno de los programas,-
que en los últimos años ha recibido una aten 
ción prioritaria, debido fundamentalmente a 
la reforma introducida y al aumento notable 
de la matrícula" (l). 

Si comparamos la matrícula de Educa 
ción Media para el año escolar 1976-77 (Ver 
cuadro No.3), con la del ejercicio inmediato 
anterior, que fue de 157.985 participantes, 
se observa que el aumento ascendió en el or 
den de los 27.916 estudiantes, lo que repre-
senta un 17*5$. Si se continúa haciendo com-
paraciones con años escolares anteriores, en 
contramos que en los últimos años, este ore-
cimiento cuantitativo ha sido siempre ascen-
dente. (Ver Anexo No. 7) 

'1.- NAVARRO TORRES, César, La Educación de 
Adultos en Venezuela! p"¡ 100. 



La población atendida por la Educación 
Media para Adultos para el año escolar 1976-
77 por Ciclos y Menciones es la siguiente? 

CUADRO No. 3 

AÑO ALUMNOS TOTAL ALUMNOS Y SECCIONES DE EDUC.MEDIA 
ESCOLAR Y 

SECCIONES 
GENERAL TOTAL 

BASICO 
ÏOTÀÏi ÏÏÏVËft. DlVEtt.DIVER. D i m 
DIVERS.CIENft. HUMAN COME. 

1976-77 ALUMNOS 187.275 120.402 66.873 39-539 20.803 3*553 2.978 
SECCION 2.928 1.875 1.053 584 353 46 70 

FUENTE:- MINISTERIO DE EDUCACION, Memoria y Cuenta 1977» p.330 
Comparando este cuadro con la población de 15 años y más que 

tiene el país (Ver Anexo No, l), se aprecia que, aún cuando la ma 
trícula ha aumentado en los últimos años en este nivel, sigue sien 
do poco significativa en relación con la demanda potencial total, 
constituida para 1977 por 4.552.060 venezolanos, que tenían un — 
nivel educativo correspondiente a educación primaria y de primero 
a tercer año de educación secundaria. Si se le agrega la pobla 
ción analfabeta y sin nivel educativo que sumaba para ese año 
1.526.655 personas, se encuentra que potencialmente demandan al -
menos una cultura general -hasta el sexto semestre del Ciclo de -
Cultura Básica- 6.078.715 venezolanos (Incluye la población que -
estaba dentro y fuera de la fuerza de trabajo). 

Esto es en relación con la, cultura general o básica, sin to-
mar en cuenta la cultura profesional que la población y el proce-
so de desarrollo del país exigen del-tíistema etiucativo y fundamen 
taimente a la Educación' de Adultos por las condiciones de edad y 
de trabajo de estas personas. 



Al clasificar por especialidad los 66.873 
estudiantes del Ciclo Diversificado de la Educa 
ción Inedia para Adultos se encuentra que apenas 
el 9.7$ de los estudiantes de este ciclo cursan 
estudios en la Educación Técnica Industrial y -
Comercial, que son las que preparan para la rea 
lización de traba i os especializados de nivel m^ 
dio, lo que demuestra que la Educación Media pa 
ra Adultos no responde satisfactoriamente con -
su actual programación a las características de 
la población adulta ni a las exigencias del de-
sarrollo nacional, toda vez que la fuerza de — 
trabajo ocupada de la población de 15 años y — 
más que alcanza un total de 3.781.091 venezola-
nos (Ver Anexo No.l), al 89$ de la misma el es-
tado venezolano a través de su sistema educati-
vo, no le ha ofrecido la preparación profesio-
nal requerida. 

En consecuencia, la Educación Media para 
Adultos en el país fundamentalmente está prepa-
rando al adulto para que ingrese a la educación 
superior, con el agravante que los estudios noc 
turnos que ofrece este nivel en su mayoría son 
de carácter humanístico. 

2.1.3*5. Situación de la Educación Media para Adultos a 
Nivel Estatal. 

El Estado Zulia se encuentra dividido po-
líticamente en diez distritos, en una extensión 2 
territorial de 63*510 Km y en ocho de sus dis-
tritos existen planteles de Educación Media — -
para adultos. 



El número de planteles destinados a la -
Educación de Adultos en el Estado ha crecido -
en un 212,5$ en relación con los que existían 
para el ano escolar 1970-71, año en que se ini 
ció la Reforma Educativa en estas institucio— 
nes. 
AÑO ESCOLAR 1970-71 A^O ESCOLAR 1977-78 
NTJMERO' DE PLANTELES NUMERO DE PLANTELES 

8 25 
Los planteles están distribuidos por di£ 

trito de la manera siguiente: 
DISTRITO NUMERO DE PLANTELES 

T O T A L 25 
Maracaibo 13 
Bolivar 06 
Baralt 01 
Colón 01 
Mara 01 
Miranda 01 
Perijà 01 
Sucre 01 

Para el año escolar 1977-78, se atendie-
ron en los veinticinco planteles un total de -
22.386 participantes (Ver Anexo No.8 )• 

En el mismo anexo se aprecia que, en el 
Estado para ese año, existía un plantel desti*» 
nado a la Educación Técnica Industrial que at® 
día 507 participantes y dos planteles de Educa 



ción Técnica Comercial con una población de 257 
estudiantes* El resto de los planteles existen-
tes| es decir el 88$ están orientados hacia la 
Rama de Educación Secundaria en las menciones -
de Ciencias y Humanidades, 

Puede decirse que, en la Educación Media 
para Adultos en la Región Zuliana ocurre una si 
tuación semejante a la descrita para el resto -
del país, en cuanto a su contribución a la for-
mación del personal especializado de nivel me-
dio, lo que constituye quizás una de las razo-
nes por las que la población económicamente ac-
tiva se encuentra en el proceso productivo sin 
la formación profesional, tal como puede apre-
ciarse en el anexo No, 9 , en donde, de las — 
356,703 personas ocupadas, el 90$ no han reci— 
bido una cultura profesional (al menos en insti 
tuciones con reconocimiento oficial de los estu 
dios) que los califique para el tipo de trabajo 
que realizan. 

Es de suponer que esta población, adquie-
re entonces, su preparación ocupacional en el -
propio quehacer laboral, en academias no recono, 
cidas oficialmente, en los centros de entrena— 
miento de personal de las propias empresas o — 
por cualquiera otros medios, en virtud de que -
se encuentran desempeñando trabajos que requie-
ren .algún tipo de especialización. 



Esta situación, en parte, ha permitido -
establecer todo un sistema de preparación ocu-
pacional al margen del sistema educativo for-
mal, dirigido al entrenamiento del individuo -
para el ejercicio de un empleo, tanto para tra 
bajar por primera vez como para mejorar y obte 
ner una promoción profesional, económica y so-
cial. 

De acuerdo a esto, se deduce que la for-
mación de recursos humanos calificados en el -
Estado Zulia, se realiza a través de los pro-
gramas que desarrollan los niveles de educa 
ción media y superior del sistema educativo — 
formal, del nivel de Educación Media de la Edu-
cación de Adultos y a través de los programas 
que lleva a cabo el distema de preparación ocu 
pacional. 

Este sistema en realidad busca satisfa-
cer de inmediato las necesidades de recursos -
humanos técnicamente preparados para el desem-
peño de una actividad específica, pero la for-
mación que logra la persona no se reconoce pa-
ra efectos de proseguir estudios en los plante 
les de Educación Media para Adultos« 

2.1*3*6. Instituciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que ejecutan programas de capacitación 
ocupacionál. 



En el Estado Zulia lu.s instituciones que 
ejecutan .programas do capacitación ocupa'cional 
se pueden, clasificar en dos tipos: gubernamen-
tales y no gubernamentales.-

Las institi ciones gubernamentales son t£ 
das aquellas instituciones dependientes de los 
Ministerios del gabinete Ejecutivo, del Ejecu-
tivo Regional, de los Concejos Municipales y -
de los institutos autónomos (INOS, CANTV, INCE, 
PETROVEN, IVP, y otros) cuyos cursos no están 
bajo el control técnico del Ministerio de Edu-
cación, y no son reconocidos para los efectos 
de proseguir estudios en la especialidad en — 
los planteles del sistema educativo formal. 

En este sentido, la mayoría de estos in£ 
titutos poseen centros de entrenamiento de per 
sonal, actuando en algunos casos en coordina-
ción con el Instituto Nacional de Cooperación 
Educativa (INCE). Entre otros se destacan el -
Ejecutivo Regional, los Ministerios de: Ener-
gía y Minas, Ambiente y Recursos Renovables, -
Transporte y Comunicaciones y el Ministerio de 
Hacienda. 

Las instituciones no gubernamentales — 
son todos aquellos centros de capacitación de 
personal pertenecientes a las empresas esta-
blecidas en la región con capital privado o -
mixto. En este rubro se incluyen a las acade-
mias no reconocidas oficialmente dedicadas a 



la capacitación ocupacional. 

En el Estado Zulia, la3 grandes empresas 
por lo general poseen sus propios centros de -
entrenamiento, especialmente las pertenecientes 
al sector extractivo, industrial y de servicio, 
las cuales tienen por norma para el perosnal -
que ingresa, un período de pasantía obligatorio 
y cursos de actualización para el personal en -
servicio* 

En lo referente a las academias, en la re 
gión existen en el año de 1978, un total de 119, 
clasificándose para los efectos de este estudio 
en: 
a.- Las que ofrecen una cultura general, cuyos 
cursos se orientan hacia la capacitación en — 
idiomas, secundaria (libre escolaridad y recu— 
peración), sistema de estudios norteamericano, 
música, ballet, dinámica de grupos, liderazgo y 
oratoria. En total existen 67 de estas a c a d e -
mias. 
b.- Las que brindan una preparación ocupacional, 
las cuales se han clasificado en: 
- Domésticas» orientadas a "la capacitación en -
oficios tales como: Corte y confección, cerámi-
ca fría y muñequería, peluquería, pedicure y ma 
nicuro. En total existen 4- academias. 

- Servicios: Secretariado comercial y ejecutivo, 
mecanografía y taquigrafía, relaciones públicas, 



capacitación comercial y bancaria, contabili-
dad, vendedores, visitadores médicos, dibujo, 
topografía, publicidad, mercadotecnia, progra 
mación y computación electrónica, perforación, 
recepcionista, ascensorista, aeromosas, detec-
tive privado, dactiloscopia, sumariador, auxi-
liar de enfermería, decoración, auxiliar de — 
bioanálisis, auxiliar de enfermería, decora—-
ción, auxiliar de pediatría, auxiliar de la-
boratorio, auxiliar técnico dental. En total -
existen 35 de estas academias. 

- Industrial: Instrumentación industrial, téc-
nico en petróleo, supervisor industrial, técn¿ 
co petroquímico, técnico en radio y televisión, 
técnico en refrigeración y técnico en electri-
cidad industrial. En total existen 13 de estas 
academias. 



2.2. MARCO TEORICO 



2.2.1. Antecedentes de Programas de acreditación del aprendiza 
Je. 

En la realidad educativa de los países latinoame-
ricanos y del Caribe, la búsqueda de un sistema amplio 
de acreditación del aprendizaje realizado por medio de 
la experiencia que respond a una política integral, pa 
reciera haberse iniciado con los acuerdos de la reunión 
de Ministros de Educación de los países signatarios del 
Convenio "Andrés Bello" realizada en Bogotá, Colombia en 
el ano de 1970, cuando en el artículo 22 expresan: "Or-
ganizar los mecanismos necesarios para reconocer en la 
región los niveles de conocimiento o de habilidades en 
oficios, adquiridos al margen de la educación formal y 
establecer un sistema que permita el ingreso en los co-
rrespondientes niveles educativos".(l) 

Como consecuencia de lo expresado en este artícu-
lo, en los países de la Región Andina se dio inicio a -
una serie de seminarios dirigidos a facilitar el inter-
cambio de experiencias, en relación con la acreditación 
del aprendizaje. 

2.2.1.1. Seminario para el establecimiento de sistemas 
de certificación en el marco de la educación 
permanente, realizado en lima - Perú en 1971. 

En este seminario ae caracteriza la Edu-
cación Permanente como paso previo para la cer 
tificación de la educación obtenida al margen 

1.- MINISTERIO DE EDUCACION, Reuniones de ministros de educa-
ción de los países signatarios del Convenio "Andrés Be 
lio" 1970-1975, P.25. 



del sistema educativo regular, se hace un pri-
mer intento de clarificar los alcances y áreas 
de la educación obtenida al margen del sistema 
regular y recomienda el inicio del sistema de 
certificación en función de dos áreas de la -
educación básica? formación extra-escolar y 
educación general extra-escolar. 

Recomendaciones principales del seminario. 
- "Institucionalizar el Sistema de Formación -
Profesional Extra-escolar, el cual debe abar— 
car todas las actividades que realicen las en-
tidades públicas y privadas en todos los nive-
les y sectores. 

- Que en cada país exista un organismo encarga 
do del sistema de formación profesional extra-
escolar, para los efectos de: a) coordinación 
intra y extra sistema, b) propuestas de normas 
técnicas? c) certificación y/o constancias ofi 
ciales. 

- Organizar la Educación General Extra-escolar 
equiparable a la Educación Formal de manera que 
los nacionales de los países signatarios del -
Convenio "Andrés Bello" tengan la posibilidad 
de educarse fuera del sistema formal. 

- Disponer que las certificaciones de la Educa 
ción General Extra-escolar equiparable a la —. 
educación formal se otorguen de acuerdo con — 
los siguientes criterios: 



a) Las certificaciones deben otorgarse exclusi^ 
vamente en función de la evaluación del nivel 
educativo del solicitante, sin exigirse el cum 
plimiento de otros requisitos, relativos a du-
ración de estudios, asesoría docente, etc. 

b) Las personas solicitantes deben ser evalua-
das y recibir certificaciones a través de los 
órganos pertinentes del Ministerio de Educa 
ción. 
- En lo correspondiente a las acciones educati 
vas operativas, promover que la población ten-
ga las mayores posibilidades de una educación 
extra-escolar, que integre tanto la formación 
profesional como la educación general. 

- Estudiar la conveniencia de institucionali— 
zar un solo sistema de educación extra-escolar, 
principalmente en lo relativo a las áreas edu-
cativas que atienden demandas de trabajo", (l) 

2.2.1.2. Seminario de acreditación, realizado en el — -
CREA, Caracas - Venezuela, en 1973* 

Se estudió formaa para promover el mejo-
ramiento y cambio del perfil educativo de los 
recursos humanos, a fin de lograr la incorpora 
ción de éstos al mercado de trabajo en las me-
jores condiciones técnico-profesionales. 

1.- CREA, Consideraciones previas y acuerdos del seminario pa 
ra el esrabiecir iento de Sistemas üe Certiticacian en.-
el marco de la Educación Permanente, Lima,Perú,1971 s/p. 



Se fijaron criterios generales y especí-
ficos que deberán tomarse en cuenta para la — 
acreditación de estudios, habilidades, conoci-
mientos y experiencias en oficios y profesio— 
nes. 
Conclusiones del seminarios 
- Enfatiza la importancia de la formación cul-

tural y profesional adquiridas al margen de 
las instituciones educativas no reconocidas 
oficialmente. 

- Fundamenta la acreditación dentro de las nue 
vas concepciones educativas que señalan a la 
sociedad como la mejor institución en donde 
el hombre, en un proceso permanente de supe-
ración, podrá lograr su autoformación y auto 
rrealización. 

- Ratifica la incompetencia de las institucio-
nes educativas tradicionales para resolver «i 
los problemas educativos. 

- Reconoce que en algunos países de América -
Latina se acreditan en algunas áreas, y en -
cierta medida, los conocimientos, las habili 
dades y/o destrezas, adquiridas por el adul-
to al margen del sistemo, educativo regular. 
Pero este reconocimiento no responde a una -
política integral, que es la que demanda la 
realidad educativa y socio-económica. 



Recomendaciones principales del seminario. 
-"Establecer un sistema que reconozca o acredi 

te los conocimientos, habilidades y/o destr¿ 
zas adquiridas por el adulto a través de - — 
cualquier forma de aprendizaje al margen del 
sistema educativo regul&r. 

- Hacer del sistema de acreditación un instru-
mento efectivo que estimule en el adulto los 
deseos de superación a través de la autodida 
xia o por incorporación del autodidacto al — 
sistema educativo regular. 

- Fundamentar el sistema de acreditación en un 
régimen de evaluación flexible, que reconoz-
ca el esfuerzo auto-educador de la persona y 
estimule sus deseos de realización..."(l) 

2.2.1.3. Programa de certificación ocupacional del Ins-
tituto Nacional de Aprendizaje (INA), San Jos-e 
de Costa Rica. 

Es un programa dirigido a la certifica-
ción del aprendizaje obtenido a través de la -
experiencia laboral; pero los certificados que 
otorga no tienen validez para la continuación 
de estudios en la especialidad en las institu-
ciones del sistema educativo formal. 

1.- DE DEL VALLE, Marbelia, et.al., La Acreditación -
En¡ Temas de Educ. de Adultos No. 6, CREA, Año 
III, abril-julio, 1975, p. 20. 



2.2.1.4. Programa experimental de la Universidad Expe-
rimental "Simón Rodríguez" scbre la acredita-
ción del aprendizaje por experiencia. 

Es un programa que está en fase de exp_e 
rimentación y en la actualidad se dirige a la 
formación de docentes. 

Se fundamenta en los principios de la -
Educación Permanente y en los principios que 
orientan el aprendizaje del adulto. Se desarro 
lia "bajo un modelo de Educación Abierta. 

Las experiencias obtenidas a través de-«« 
este programa, se han tomado en esta investiga 
ción, como referencia para la clarificación — 
del concepto de acreditación del aprendizaje, 
en la determinación de las características y -
funciones de la evaluación y en la concepción 
del modelo del programa de acreditación del — 
aprendizaje realizado por medio de la experien 
cia. 

2.2.2. Fundamentos teóricos: 
2.2.2.1. Relación existente entre la educación permanen 

te y la acreditación del aprendizaje realizado 
por medio de la experiencia. 

La acreditación del aprendizaje realiza-
do por medio de la experiencia se enmarca den-
tro de una concepción educativa distinla ala que 



hasta ahorc. ha orientado a los sistemas educa-
tivos en la mayoría de los países del mundo y 
latinoamericanos en particular, en donde la — 
educación formal y con ella la institución es-
colar tradicijnalmente ha ejercido un monopo— 
lio exclusivo sobre el proceso educativo» Por 
consiguiente, "los objetivos educativos tien— 
den a ser con más frecuencia los objetivos de 
las instituciones, limitando y degradando así 
los objetivos filosóficos de la educación. Las 
oportunidades educativas se convierten en aque 
lias ofrecidas por la institución, negando las 
posibilidades de la auto-educación y de la edu 
cación extra-escolar,..."(l). Al describir el 
efecto de esta institucionalización de la edu-
cación sobre el educando, Ivan Illich plantea 
que se ha confundido "enseñanza con saber; — 
promoción al curso siguiente con educación? di 
ploma con competencia y fluidez con capacidad 
para decir algo nuevo".(2) 

En consecuencia, se han desarrollado els 
temas educativos basados en la "falsa premisa 

1.- GOMEZ, Víctor M., Credencialismo, Dualismo 
Laboral y Desarrollo Educativo, Serie -
Educación y Sociedad No. 1, julio, 1977, 
p. 31. 

2.- ILLICH, Iván, La Sociedad Desescolarizada, 
p. U 



de que educación es enseñar, procediéndose a -
sistematizar la enseñanza como sinónimo de sis 
tematizar la educación" (1) y por ende la capa 
cidad de la educación institucionalizada para 
dicidir o certificar qué es educación y qué no 
lo es* 

La sobrevaloración de esta concepción — 
educativa no ha permitido aprovechar las posi-
bilidades educativas de los medios de comunica 
ción social, de la auto-educación, de la expe-
riencia lciboral o de la vida cotidiana, de las 
instituciones diversas no reconocidas oficial-
mente, de la iglesia, del teatro, del centro 
cultural, de las relaciones interpersonales, -
de la capacitación continua y del reciclaje de 
conocimientos por el hecho mismo de vivir en -
un mundo influenciado por impresionantes avan-
ces científicos y tecnológicos. 

Los señalamientos anteriores no preten-
den negar la educación institucionalizada, si-
no que implican una reflexión que tiende a la 
superación de la clásica división entre educa-
ción formal y educación extraescolar, en donde 
"la educación es un continuun en el cual la es_ 
cuela pierde su falso monopolio para ser agen-
te importante y tal vez el único de tiempo com 

1.» ADAM, Félix Acreditación del aprendí 
zaje por experiencia, p. 29. 



pleto en el proceso continuo que llamamos edu-
cación" .(l) La continuidad debe entenderse co-
mo el establecimiento de condiciones favora—-
bles para que la persona se convierta en el — 
agente de su propio desenvolvimiento, aprove-
chando "todos los recursos de que puede dispo-
ner la sociedad para convertirlos en agentes -
de la educación..."(2) 

Esto conlleva a una nueva concepción edu 
cativa, la cual no sería otra que la educación 
permanente, entendida como "cosmovisión filos^ 
fica que enfatiza su concepción del hombre co-
mo totalidad concreta, integrado a 31X realidad 
social a través de la realización de valores -
individuales y sociales que conforman su espe-
cífica teleología educativa y además concibe al 
ser humano como gestor de su propio proceso de 
aprendizaje para ubicarse productiva y creati-
vamente en su contexto social. Aspira a un ser 
capaz de dar respuesta, a nivel de autonomía, 
a sus necesidades vitaleB y a sus expectativas 
espirituales, durante todo el proceso de su — 
existencia" (3) 

1.- RODRIGUEZ, Juan, Educación' Permanente. Edu 
cación para que*i mimeo. p. 6. 

2.- ESPERON, Arturo, Educación Permanente; Su 
Metodología, Ens Revista Educación y — 
Adultos, vol. I, No. 1, julio-sept.1977» 
p. 8. 

3.- Ibid., p. 7. 



Concebida así la educación permanente, * 
podríamos caracterizarla de la manera siguien-
te: 
- Como un proceso que ocurre durante toda la 

vida del hombre y como tal supera la clásica 
división de la vida en etapas: una para el -
estudio y otra para el trabajo. 

- Vincula la educación con la realidad socio— 
económica, cultural y política, donde se en-
cuentra inserto el hombre, permitiendo que -
la educación responda a sus intereses y nec£ 
sidades. 

- Pérdida del monopolio de la institución esco, 
lar sobre la educación, en donde interactúan 
y se complementan la educación formal y la -
educación extraescolar. 

- Permite el desarrollo de la capacidad críti-
ca y creativa del hombre que la posibilita -
participar en el proceso de transformación -
de la sociedad. 

- Enfatiza en la capacidad el hombre de gesti£ 
nar su propio aprendizaje, superando la vie-
ja concepción de que educarse es ser enseña-
do y el proceso de la educación como algo di 
ferente al trabajo y a las propias experien-
cias del individuo. 



Esta concepción educativa se encuentra -
fundamentada en los principios de autorrealiza 
ción, autodesarrollo y autoformación, los cua-
les son los recomendados para conformar un ti-
po de educación que responda a las caracterís-
ticas del adulto > al contexto social actual -
de los países tanto desarrollados como subdesa 
rrollados. Los programas diseñados actualmente 
en educación de adultos en la mayoría de los -
países, no han respondido hasta ahora con ple-
nitud a estos principios y es de pensar que un 
program. de acreditación del aprendizaje reali 
zado por medio de la experiencia representa — 
una alternativa para lograrse por cuanto: 

- Facilita la integración entre la educación -
formal y la educación extraescolar, mediante 
el reconocimiento del aprendizaje logrado per 
los adultos a través de su experiencia dia^-
ria. 

- Permite que el individuo genere su propio — 
proceso de aprendizaje y decida por sí mismo 
lo que quiere aprender. 

- Posibilita aprovechar el potencial educativo 
del lugar de trabajo como principal entorno 
para el progreso vocacional y la realiza 
ción personal. 



Concebido así el programa, atiende al — 
principio de autodesarrollo, porque al propi— 
ciar el diagnóstico de la persona y al contras^ 
tarlo con la realidad que vive, se facilita su 
participación crítica y creativa ante los he— 
chos de esa sociedad. "No va a ser ya el espe^ 
tador,sino el creador y usufructador de las — 
situaciones del aprendizaje que el mismo medio 
le brinda» 

Al estar desarrollando sus propias poten 
cialidades, el individuo estará en capacidad -
de gestionar los cambios tanto personales como 
globales. Al establecer la relación dialéctica 
entre el proceso de desarrollo general y el — 
proceso de desarrollo individual (ayudado por 
la diagnosis), deriva sus propias necesidades 
de aprendizaje, programando los objetivos y — 
las estrategias para realizarlo mediante la — 
consulta autodirigida. Esta auto-educación lie 
va a una autoevaluación permanente que consti-
tuye un elemento esencial de su formación".(l) 

2.2.2.2. La educación obtenida al margen del sistema — 
educativo formal y la acreditación del aprendí 
za je. 

Se entiende por educación obtenida al — 
margen del sistema educativo formal, todas — -

1.- FERNANDEZ, 0.,Hugo, Autorresponsabilldad y autorrea 
lización, En? Cuadernos de Educ. de Adultos No.l 
CREA, 1976, p.3. 



aquellas acciones educativas que realizan las 
personas en instituciones no reconocidas ofi-
cialmente, por la experiencia laboral o me 
diante acciones educativas desescolarizadas; 
como por ejemplo la auto-educación, utiliza-
ción de los medios de comunicación social, — 
participación social, ciudadana o sindical y 
cursos por correspondencia no certificados — 
por el Ministerio de Educación. 

Partiendo de esta definición, se encuen 
tra que los alcances de este tipo de educación 
son de un valor incuestionable para el indivi-
duo y la sociedad donde se desenvuelve, pero -
determinarlo es sumamente difícil debido a la 
gran variedad de situaciones que puedan carac-
terizar la experiencia de la persona y por au-
sencia de un organismo coordinador capaz de in 
tcgrar las acciones educativas de las institu-
ciones encargadas de ofrecer educación general 
y educación profesional no certificada oficial 
mente. 

Indudablemente al implementar la coordi-
nación de estas dos áreas de la educación obt£ 
nida al margen del sistema educativo formal -
(educación general y educación profesional), -
en relación con los diseños curriculares de — 
las instituciones tanto gubernamentales como -
no gubernamentales vinculadas con esta educa— 
ción, se facilita el otorgamiento de las certi 



ficaciones oficiales y consecuentemente su co-
rrespondiente equivalencia con la educación — 
formal, posibilitando la movilidad horizontal 
y vertical de ambos sistemas. 

Los propósitos de un programa de acredi-
tación del aprendizaje por medio de la expe«— 
riencia y/o instituciones no reconocidas ofi-
cialmente no son sólo los de otorgar certifica 
ciones o títulos oficiales, o el reconocimien-
to de aprendizajes por el proceso de equivalen 
cias de estudios; sino la de ofrecer una op 
ción educativa que ofrezca los mecanismos nece 
sarios para una permanente superación cultural 
y profesional de la población adulta de acuer-
do con sus intereses, necesidades y disponibi-
lidades de tiempo, en función de la evaluación 
que los propios participantes realizan, sin — 
exigir el cumplimiento de otros requisitos. 

Los aprendizajes logrados en la educa—-
ción formal o fuera de ella, son válidos den— 
tro del contexto de un programa de acredita—-
ción, en la medida en que le permiten al parti 
cipante ubicarse en términos de porcentualiza-
ción en torno a la matriz curricular, derivada 
del perfil profesiográfico y ocupacional esta-
blecido por el prograc* de aoreditación. 

Las equivalencias serían un procedimien-
to administrativo, que el individuo tiene pie-



no derecho a utilizar si lo desea; pero el pro 
grama también le brindaría la oportunidad de 
renovar, ampliar y perfeccionar los conocimien 
tos y habilidades ya adquiridas; por cuanto pu 
diera ocurrir que el participante, por el he-
cho mismo de esta influenciado permenentemen-
te por la acción de los medios y circunstan-
cias educativas ya expresadas, el nivel de com 
petencia académica-profesional sea muy supe 
rior a los objetivos previstos en el programa 
cursado o por el contrario considere que los -
objetivos no los logró satisfactoriamente en -
la oportunidad correspondiente, los ha desa 
prendido por falta de ejercitación o han cadu-
cado como consecuencia de los avances científi 
eos y tecnológicos. 

2.2.2.3* Experiencia y aprendizaje. 
Por lo anteriormente expresado, se plan-

tea en forma prioritaria la búsqueda de nuevas 
alternativas educativas en donde "el elemento 
básico en la educación no sea ya la relación « 
entre el enseñar y el aprender, sino la rerla— 
ción entre la experiencia y el aprendizaje"(l) 
Para establecer esta relación hay que pregun— 
tar ¿Qué es experiencia? y ¿Qué- es aprendiza— 
je?, porque, indiscutiblemente, experiancia y 

1 — ADAM, Pélix, op.cit., p. 28 



aprendizaje no tienen la misma connotación. 

Según Titchenner, la experiencia, "es la 
totalidad de fenómenos psíquicos ocurridos en 
en un momento dado y que son recibidos directa 
mente por el indiv' dúo.••"(l). En otras pala-
bras, la experiencia es algo que el individuo 
vive; que representa un despliegue de energía 
producto de una actividad realizada que pudie-
ra ser intencionada o no y como tal una posi-
ble fuente de aprendizaje, ya que todo aprendi 
zaje es logrado a través de una experiencia. 

Existe una diversidad de definiciones de 
aprendizaje, sin embargo, al comparar algunos 
de ellos, se observa que hay coincidencia en -
concebir el aprendizaje como un cambio de con-
ducta o el desenvolvimiento de una conducta de 
adaptación que ocurre como resultado de la ej£ 
cución, de la práctica, de la acción, de la in 
ter-relación del individuo con su ambiente fí-
sico y social, siempre y cuando dichos cambios 
no sean debidos al proceso de maduración o a -
cambios temporales del organismo, producidos -
por situaciones especiales (fatiga, drogas, — 
etc.) 

1.- WARREN, Howard C., Diccionario de Psicolo-
gía, p. 129. 



De lo anteriormente planteado se puede -
inferir que el aprendizaje está íntimamente re 
lacionado con la experiencia, entonces, «r -
que desaprovechar esta fuente de aprendizaje, 
cuando sabemos quo existen grupos humanos po— 
seedoros de un caudal de conocimientos teóri— 
eos y/o prácticos en determinados oficios u — 
ocupaciones que lo han permitido actuar con re 
lativa eficacia dentro del campo laboral? ¿Por 
qué no diseñar un programa do educación de adul 
tos que responda a las c:?r .ctorísticas y expec-
tativas de la población y a las exigencias del 
desarrollo económico y social? 

Un programa de educación que reconozca el 
aprendizaje logrado por el adulto, sea cual -
fuere su fuente experiencial, conllevaría a la 
adopción de estrategias qu.c ayuden a cada indi-
viduo a especificar la relación entre su apren-
dizaje y su experiencia que él considera válida 
y relevante. Para ello sería necesario propi—-
ciar la participación en grupos de análisis con 
otros usuarios, discusión con los facilitadores 
del programa y con profesionales especialistas 
del c^mpo peleccionido por el individuo. 

"El enfoque do trabajo en dichas» sesiones 
de análisis es sobre wl papel que juega la con-
ciencia en el acto de conocer. Cad'.. persona 



- 83 -
tiene un amplio campo de experiencia al cual -
no le ha prestado atención crítica* Su nivel -
de conciencia de esa actividad es meramente ex 
periencial. El trabajo de ayudar a un indivi-
duo a conceptualizar, identificar y articular 
experiencias suyas, y a relacionarlas con su -
aprendizaje, puede describirse como un trabajo 
de facilitar el movimiento desde una concien-
cia experiencial a una conciencia intelectual 
sobre tal experiencia y su aprendizaje ante—-
rior..• 

El acto de darse cuenta del papel que — 
tiene su conciencia actual, en la defincióri y 
articulación de su experiencia y aprendizaje» 
crea en el individuo una tercera dimensión de 
conciencia que puede llamarse conciencia crí— 
tica. En esta dimensión el individuo es cons— 
ciente de sus experiencias pasadas y la reía— 
ción entre ellas y el aprendizaje definido por 
él como logrado? es consciente también de cómo 
logró hacer las distinciones y establecer las 
relaciones que él articula. En otras palabras, 
el individuo es consciente de lo que aprendió 
anteriormente, de los procesos por medio de — 
los cuales aprendió y del proceso por el que -
ha logrado definir ese aprendizaje previo. 

Un individuo que tiene esta percepción -
de sí mismo en relación con su casado tiene la 
posibilidad de identificar y definir opciones 



de acción en relación con el futuro» que se—— 
rían consecuentes con su estilo real de apren-
der evidenciado en su pasado. El puede realís-
ticamente organizar su aprendizaje presente y 
futuro, y crear o seleccionar situaciones de -
aprendizaje en reí ?ión con objetivos y metas ii 
determinadas por él....(l) 

Concebido así el programa de acredita 
ción del aprendizaje realizado por medio de la 
experiencia, lo prioritario no sería el otorga 
miento de certificados o títulos que tiendan a 
satisfacer la vanidad individual o social, si-
no que por lo contrario lo esencial sería pro-
mover la superación cultural y profesional del 
individuo de manera permanente, mediante la — 
puesta en práctica de estrategias que facili— 
ten el autoaprendizaje y el aprovechamiento de 
todos los recursos de aprendizaje que le brin-
da el entorno físico y social. 

2.2.2.4. Motivación del adulto y acreditación del apren 
dizaje. 

Se ha afirmado que la certificación no es 
lo prioritario en un programa de acreditación, 
pero el aprendizaje que no es acreditado me 
diante un título o certificación oficial, no -
siempre constituye una motivación suficiente -

ADAM, Félix, et.al., opicit. pp 48-49. 



en sí misma, para la continuación de la supera 
ción cultural y profesional del individuo. 

Razones sociales y económicas inducen — 
tal vez a que los intereses del adulto sean — 
prácticos y utili arios, de ahí que continua-
rían superándose cultural y profesionalmente -
en la medida que le permitan satisfacer sus ne 
cesidades e intereses inmediatos, tales como -
la estabilidad laboral y familiar, el reconocí 
miento social y el aumento de sus salarios, en 
tre otros. 

En nuestra sociedad los adultos que dis-
frutan de mayor estabilidad, reconocimiento, -
mejores salarios y oportunidades de ascenso, 
son, por lo general, los adultos que poseen — 

T 
certificaciones educativas; loque hace que un 
programa de esta naturaleza responda en parte 
a tales exigencias, porque de no insertarse den 
tro de la dinámica credencialista correrían el 
riesgo de fracazar, ya que sería difícil "deses 
colarizar la sociedad sin descredencializar — 
primero.. ."(l); pero aparte de satisfacer este 
requisito social, le permite adquirir una con-
ciencia acerca de la naturaleza de los proce— 
sos del aprendizaje, "cuando reflexiona sobre 
sus experiencias pasadas y presentes, cuando -
discrimina las experiencias que pueden serle -

1.- GOMEZ, Víctor Oí., op.oit., p*33 



útiles, cuando determina los factores exter 
nos o internos que pueden facilitarle u obsta-
culizarle su proceso de aprendizaje, cuando s¿ 
lecciona los objetivos que espera alcanzar por 
medio de las actividades en las cuales partici^ 
pa y es capaz de demostrar una relación entre 
esos objetivos y sus motivaciones vivenciales 
ya detectadas... Posee fuertes convicciones —. 
con respecto a lo que quiere aprender y cómo -
aprenderlo" (l), ya que el aprendizaje no es -
un proceso simplemente intelectual sino tam 
bién emocional, y la máxima motivación para el 
aprendizaje se logra cuando el individuo mismo 
participa en la elección del material que se -
ha de aprender, cuando existe un verdadero sen 
tido de participación en lo que está haciendo, 
cuando no hay la obligación de repetir objeti-
vos que considera alcanzados, hay libertad de 
utilización del medio disponible como recursos 
de aprendizaje, flexibilidad en el uso del — -
tiempo, oportunidad de lograr nuevas experien* 
cias, de explotar, proponer, crear, etc. y to-» 
do ello lo posibilita un programa de acredita-
ción del aprendizaje. De esta manera se supone 
que la motivación del adulto no va a responder 
sólo a las aspiraciones lucrativas, sino que -
van a intervenir factores de su propia natura-
leza psicológica que le impulsa a aprender ca-
da vez más. 

1.- ADAM, Félix, op-cit. pp. 20-21. 



2.2.2.5» Concepto de acreditación. 
En el campo educativo, se ha utilizado -

el término acreditación para significar "equi-
valer" ,"convalidar", "evaluar", "reconocer", -
etc. 

La clarificación conceptual de estos tér 
minos es necesaria porque en el sistema educa-
tivo formal, la acreditación se ha venido rea-
lizando siguiendo la relación entre "el ense— 
ñar y el aprender" y para ello se ha implemen-
tado todo un conjunto de procedimientos (equi-
valencia, convalidación y reválida) para faci-
litar la dinámica vertical y horizontal del -
sistema en sus diferentes niveles, ramas y sub 
ramas. De ahí que hasta ahora se ha realizado 
un proceso de acreditación de estudios, median 
te la comparación de planes y programas que — 
previamente han sido aprobados por el Ministe-
rio de Educación. 

En un programa de acreditación del apren 
dizaje realizado por medio de la experiencia s» 
laboral y cotidiana, y/o en instituciones no -
reconocidas oficialmente, esos mismos procedi-
mientos no pueden ser utilizados, por lo menos 
con la acepción con que se han venido utilizan 
do, porque ¿Qué programa va a presentar la per 
sona autodidacta? y ¿Qué programa presentan — 
las instituciones no reconocidas oficialmente? 
Cuando se sabe, por lo menos en el caso de la 



Región Zuliana, Venezuela, que dichos centros 
no presentan a consideración de la Direción -
Regional de Educación los programas que impar 
ten y tampoco son objeto de una continua su— 
pervisión. 

No hay criterios de uniformidad en los -
programas, así un curso de igual denominación 
dictado en diferentes instituciones, varía en 
cuanto a objetivos y contenidos curriculares, 
horario, duración del curso, etc. 

Por lo expresado, los términos equivalen 
cia, convalidación y reválida no deben enten-
derse como sinónimos de acreditación del apren 
dizaje, ya que esta última se define como el -
proceso de reconocimiento de los conocimientos, 
habilidades y/o destrezas adquiridas por el e— 
adulto, a través de cualquier forma de aprendí 
zaje, pero no válidos oficialmente para efec-
tos de proseguir estudios en el sistema formal 
o para la obtención de certificados o títulos. 

Las definiciones de equivalencia, conva-
lidación y reválida (ver glosario de términos) 
ponen de manifiesto que son procedimientos muy 
específicos del sistema formal, donde la cond¿ 
ción básica es la existencia de programas auto^ 
rizados oficialmente, mientras que en un pro— 
grama de acreditación del aprendizaje realiza-
do por medio de la experiencia y/o en institu-



ciones no reconocidas oficialmente, lo impor-
tante es la experiencia de la persona y el va-
lor que ella le asigna al aprendizaje logrado; 
de esta manera el reconocimiento no se efectúa 
mediante la comparación fría de objetivos y — 
contenidos curricrlares de los programas, sino 
mediante un acto consciente, de reflexión en -
donde la persona establece la relación entre -
el aprendizaje que considera como logrado y — 
los objetivos establecidos en la matriz curri-
cular que tome como marco de referencia. Se en 
tiende como marco de referencia, el conjunto -
de objetivos y requerimientos establecidos en 
los programas, niveles o profesiones en que a¿ 
pire ser acreditado el individuo. 

2.2.2.6. La evaluación en un prograna de acreditación. 
\ . 

En un programa de esta naturaleza la eva 
luación del aprendizaje juega un importante pa 
peí, por cuanto le permite al individuo darse 
cuenta de la calidad del aprendizaje por él 
realizado, la clarificación de sus metas viven 
ciales y el autodesarrollo de sus potencialida 
dess "observación, comprensión, creatividad, -
capacidad de análisis, de síntesis, de juicio 
crítico, de organización e interiorización de 
valores. Es un autodesarrollo que lo va a con-
vertir en sujeto de su propia formación".(l) 

1.- MORENO, Nohemí y BOTERO, Azucena, Autoevaluación,-
;.Por qué? EnsEducación Hoy,Año III,No.l7»p.25. 



Desde el punto de vista del programa de 
acreditación, la comparación de los resulta-
dos de la evaluación con los objetivos esta-— 
blecidos en las opciones ofrecidas, determina 
rán el perfil profesiográfico y ocupacional -
de la persona y las áreas que deben acreditár 
sele y las que debe mejorar o cumplir para ob 
tener la correspondiente certificación. 

La evaluación constituye una etapa del 
programa que permite cuantificar y calificar 
el aprendizaje logrado por el adulto. Los cri 
torios que permiten la ubicación de los apren 
dizajes logrados por las personas en función 
de los objetivos establecidos en las opciones 
ofrecidas (matriz curricular), serán estable-
cidas por el propio programa de acreditación» 

a) Características generales del proceso de -
evaluación que sustentaría un programa de 
acreditación. 

SI proceso de evaluación deberá caracte 
rizarse por ser: 
- Permanente, iniciada y controlada básica 

mente por el usuario del programa. "Es -
él quien día a día, mes a mes, aprecia -
los cambios que se operan en su conducta 
y particularmente en su pensamiento y ac 
tuaciones.Puede apreciar sus avances y el 
dominio que permanentemente debe alcanzar 



de acuerdo con los objetivos que se ha — 
trazado."(l) 

- Flexible, en el sentido de permitir a los 
usuarios que no reúnan los requisitos mí-
nimos para ser acreditados, lograr los ob 
jetivos a diferentes ritmos y por distin-
tas vías e incluso "deberá permitir la — 
permutación de conocimientos, habilidades 
y/o destrezas exigidas en las^ programado, 
nes respectivas, por otros,^cuya posesión 
garantiza la satisfacción de los objetivos 
establecidos" (2) 

- Progresiva, por cuanto debe permitir valo 
rar los progresos que se van logrando con 
tinuamente y en forma prelativa según el 
grado de dificultad y complejidad de los 
objetivos. La progresión en el aprendiza-
je, aisla el factor temporalidad y "el — 
individuo mismo es el único que está en -
condiciones de determinar el momento en -
que ha de evaluar total o parcialmente el 
aprendizaje teórico y práctico que se ha 
propuesto. El aprendizaje que realiza es-
tá limitado exclusivamente por sus aptitu 
des individuales y por el esfuerzo que — 
pueda dedicar a las actividades que esco-
ge. (3) 

1.- ADAM, Félix, et.al.,op.cit.p.52. 
2.- DE DEL VALLE, Marbelia, et.al.,op.cit., 

p. 22 
3.- ADAM, Félix, og, .cit., p.53 



- Práctica, "porque el objetivo fundamental 
de profesionalización de un adulto es que 
se haga apto para el servicio adecuado y 
eficiente en una actividad específica. Es 
de suponer que el dominio teórico facili-
ta la aplica Ion práctica frente a la re-
solución de los problemas, pero el domi-
nio teórico de ninguna manera garantiza 
una práctica eficiente. Por eso la evalúa 
ción planteada exige la aplicación o prá£ 
tica de todo lo aprendido".(l) 

- Participativa, porque usuarios y facilita 
dores intervienen en una relación horizon 
tal en la apreciación de los aprendizajes 
logrados y en la planificación de los nue 
vos niveles de aprendizaje que se requie-
ren de acuerdo con los objetivos estable-
cidos en las opciones ofrecidas. 

b. Punciones de la evaluación en un programa -
de acreditación. 
b.l. En relación con el individuo 

- Apreciar la calidad y cantidad del -
aprendizaje por él logrado, de acuer 
do con los objetivos establecidos en 
la matriz curricular tomada como mar 
co de referencia. 

1.- Xioc.. cit 



- Desarrollar destrezas Jo "»uto-análisis que 
le permita conocer l^s habilidades, destr£ 
zas y conocimientos que necesita lograr pa 
ra satisfacer sus aspiraciones. 

- Identificar las causas de las dificultades 
que afronte en su aprendizaje para utilizar 
las medidas correctivas pertinentes. 

b.2. En relación con el programa de acretitación. 
- Dar una base para determinar las opciones -

que ha de ofrecer el programa? y en térmi— 
nos de objetivos utilizará como marco de — 
referencia. 

- Acreditar los conocimientos, habilidades y/o 
destrezas que el individuo ha demostrado -
poseer. 

- Dar una base para programar los requerimien 
tos que debe cumplir el adulto para satis -
facer las exigencias de la opción por él a£ 
pirada y orientarle dónde puede cumplir esa 
programación. 

- Determinar, crear y coordinar las institu— 
ciones que ofrecerán oportunidades efecti— 
vas para que el adulto desarrolle la pro 
gramación de las actividades de nivelación. 

-Determinación del reconocimiento de los obj£ 
tivos que fueron cumplidos a travos del pr£ 
ceso de nivelación. 



- Medir la efectividad del perfil profesiográ 
fico y ocupacional establecido en la matriz 
curricular y de las estrategias utilizadas 
por el facilitador, a fin de hacer los aju£ 
tes necesarios para planificaciones poste— 
riores. 

- Servir de base para el proceso de retroali-
mentación del programa. 



3* P R O C E D I M I E N T O S . 



3.1. DEFINICION DEL UNIVERSO DE LA INVESTIGACION Y CARACTERIS-
TICAS DE LA MUESTRA 

Según los objetivos de la investigación y de acuer-
do al sistema hipotético, el universo está conformado por 
dos sectores* 
a) Los trabajadores instrumentistas de las empresas petro 

leras y petroquímicas que no han realizado estudios en 
los planteles de nivel medio del país o del extranjero 
en la sub-rama Técnica Industrial. Dichas empresas es-
tán ubicadas en los distritos Bolívar y Miranda del E£ 
tado Zulia (Venezuela). 

b) Los trabajadores y/o empleados que trabajan en las em-
presas con cuarenta y más empleados, pertenecientes al 
sector de los servicios de la economía, en los renglo-
nes de? empleados de oficina (secretarias), mecánicos, 
electricistas, administradores de personal y empleados 
de turismo; que no han realizado estudios en los plan-
teles de nivel medio del país o del extranjero en la -
Rama Técnica. Dichas empresas están ubicadas en el dis, 
trito Maracaibo, del Estado Zulia (Venezuela). 

- También se consideraron para el análisis: 
- Los programas de la asignatura Práctica y Tecnológía 

— de la Mención Instrumentación del Ciclo Diversifi 
cado Industrial de las instituciones oficiales y los 
programas de los cursos de las instituciones sin re-
conocimiento oficial de sus estudios, que se dedican 
a la capacitación de personal en instrumentación. 

- Se recolectó también información con respecto al per 
sonal docente que trabaja en estas instituciones, — 



las cuales están ubicadas en los distritos Maracaibo 
y Bolívar del Estado Zulia (Venezuela). 

3.1.1. Especificación del marco espacial del universo y de 
la muestra. 

El marco fue establecido en base a la división 
político-territorial vigente para el X Censo Gene-
ral de Población y Vivienda realizado en 1971, seg\5n 
el cual el Estado Zulia posee 10 distritos y 41 mu-
nicipios. 

La investigación tuvo una cobertura de tres -
distritos, que porcentualmente representa el 30$. 

3.1.2. Tamaño del universo y de la muestra. 
3.1.2.1. En relación con el sector a: 

El universo lo constituyó la totali-
dad de los trabajadores instrumentistas — 
que laboran sin haber realizado estudios -
en los planteles de nivel medio del país o 
del extranjero en la Sub-rama Técnica In— 
dustrial. 

En la determinación del universo se -
tomaron los datos aportados por los Conce-
jos Municipales de los Distritos Bolívar -
y Miranda, según el cual existían seis em-
presas petroleras y una empresa petroquími 
ca. 

Como se consideró que se podían en 
cuestar a todos los trabajadores de estas 
empresas, el universo se tomó como muestra, 



Empresas 
Petroleras 

KARAVEN 
LAGOVEN 
MENEVEN 
MEDICON 
SECOINSA 
Z.P. 
EiVIPRESA PETRO 
QUIMICA EL TA 
BLAZO 
T O T A Li-

habiéndose encrestado un total de 105 tra-
bajadores que en ellas laboran, que repre-
sentan el 100$ de las personas que no tie-
nen estudios oficiales de nivel medio en -
la especialidad y el 31.7$ del total del -
personal instrumentista que tienen estas -
empresas. 

La distribución de los trabajadores -
por empresa fue la siguiente? 

No. de Trabajadores No. de Trabajadores $ 
Instrumentistas sin la certificación 

profesional oficial 

80 15 18.7 
90 30 33.3 
30 11 36.6 
18 17 94.4 
15 13 86.6 
08 08 100.0 

90 11 12.2 
331 105 31.7 

Asimismo, se entrevistó a 7 superviso 
res de instrumentación, a 3 jefes de taller 
de instrumentos j a los gerentes de entrena 
miento de personal de las empresas MARAVE. , 
LAGO VEN, MEIÍEVEN y el TABLAZO. 



3.1*2.2. En relación al sector bt 
El universo lo constituyeron los tra 

bajadores y/o empleados que trabajan en — 
las empresas con cuarenta y más empleados, 
pertenecientes al sector de los servicios 
de la economía, que no han realizado estu-
dios de nivel medio en el país o en el ex-
tranjero en la Rama Técnica. 

Según los datos estadísticos aporta-
dos por el Concejo Municipal del distrito 
Maracaibo, para el primer semestre de 1978, 
existían 183 empresas con estas caracterí£ 
ticas. 

En vista de la amplitud del universo 
y a la situación de factibilidades de la -
investigación, se procedió a tomar una — -
muestra no aleatoria accidental de estas -
empresas, habiéndose seleccionado 38 empre, 
sas para ser visitadas. 

De este número, 9 empresas fueron vi 
sitadas pero no encuestado su personal, d£ 
bido a distintas causas, tales como recha-
zo, ausencias temporales o inexistencia — 
del personal que reuniera las característi, 
cas exigidas en la investigación, quedando 
la muestra reducida a 29 empresas, que re-
presentan el 15.8$ del universo. 

En total se encuestaron 125 personas, 
correspondiendo a cada uno de los renglones 
seleccionados 25 personas. 

Este tipo de sector en sí, no consti 



tuye el punto central de la investigación, 
sino algo complementario y su objetivo — -
fue el de apreciar las expectativas de los 
trabajadores no especializados con respecto 
a la acreditación dol aprendizaje realiza-
do por medio Ce la experiencia* 

Características del universo y de la muestra: 
3.1.3.1« El sector a) tenía las siguientes caracte-

rísticas con respecto a: 
- Sexo: el 100$ de los encuestados pertene 

cían al sexo masculino. 

Nivel Educativo No. $ con respecto 
a la muestra 

Educación Primaria 
Ineompleta 7 6,6 

Educación Primaria 
Completa 41 39.0 

Ciclo Básico Incom 
pleto 12 11.4 

Ciclo Básico Compie 
to 19 18.0 

Ciclo Diversificado 
Incompleto 13 12.3 
Ciclo Diversificado 
Completo 13 12.3 



- Tiempo de Experiencia 
laboral 
Plenos de 1 año 

No. # con respecto 
a la muestra 

7 6.6 
3*8 
20.9 
40.9 
10.4 
17.1 

Más de 1 año y menos de 3 -4 
Más de 3 años y menos de 5 
láás de 5 años v menos de 8 43 
Más de 8 años y menos de 11 11 
Más de 11 años 18 

- Lugar de trabajo 
94 personas; es decir el 89.5$ tenían 

su centro de trabajo ubicado en el distrito 
Bolívar y eran trabajadores de las empresas 
petroleras. 

11 personas; es decir el 10.4$, tenían 
su centro de trabajo ubicado en el distrito 
Miranda y eran trabajadores de la empresa -
petroquímica. 

- Entrenamiento recibido para realizar el tra 
bajo 
Sis 101 Nos 4 

- El entrenamiento recibido lo realizó en: 
Academias: 25 
I.N.C.E. 08 
En el trabajo: 69 
Por su cuentas 17 
Otros: 10 

Por los datos antes mencionados se 



puede decir que el universo era heterogé-
neo en cuanto a nivel educativo, tiempo de 
experiencia laboral, ubicación de los cen-
tros de trabajo, entrenamiento recibido pa 
ra realizar el trabajo y medio utilizado -
para recibir el entrenamiento• 

El sector b), tenía las siguientes caracte, 
rísticas con respecto as 
- Sexo? 45 personas eran de sexo femenino, 

que representaba 36$ de la muestra. 
80 personas eran de sexo masculino, que 
representaban el 64% de la muestra. 

- Nivel Educativo No. # con respecto 

Educación Primaria 11 
incompleta 

a la muestra 
8.8 

Educación Primaria 61 
completa 

48.8 

Ciclo Básico Incom 22 
pleto 

17.6 

Ciclo Básico Com- 11 
pleto 

9.8 

Ciclo Diversificado 5 
Incompleto 

4.0 



- Nivel Educativo No, 

15 Ciolo Diversificado 
Completo 
Tiempo de experiencia la No 
toral 
Menos de 1 año 12 
Más de 1 año y menos de 3 35 
Más de 3 años y menos de 5 37 
Más de 5 años y menos de 8 19 
Más de 8 años y menos dfe XL 11 
Más de 11 años 10 

$ con respecto 
a la muestra 

12.0 

fo con respecto 
a la muestra 

9.6 
28.0 
29.6 
15.2 
8.8 
8.0 

- Entrenamiento recibido para realizar el traba-
J o . 
Sí; 98 Nos 27 

- El entrenamiento recibido lo realizó en: 
Academias: 29 
I.N.C.E.: 45 
En el trabajo: 85 
Por su cuenta: 45 
Otros: 10 

Como puede observarse, la muestra resul-
tó heterogénea en cuanto sexo, nivel educativo, 
tiempo de experiencia laboral, entrenamiento re-
cibido para realizar el trabajo y medio utiliza-
do para recibir el entrenamiento. 

Es de hacer notar que constituyó el úni-
co sector del universo, donde aparecieron perso-



ñas del sexo femenino, distribuidas por ocu-
paciones de la manera siguiente: 
Secretarias 25 
Empleados de turismo 20 

En las restantes ocupaciones no se en— 
contró personas d^l sexo femenino que estuvie 
ran comprendidas dentro de las característi**-
cas de la muestra. 

3*1»3»3* En relación a los programas y al personal do-
cente de las instituciones 
- Los programas de la institución oficial, — 

fueron elaborados por los profesores en fun 
ción de tareas y contenidos curriculares. -
En las instituciones cuyos estudios no tie-
nen reconocimiento oficial, fueron elabora-
dos en función de contenidos curriculares. 

- Con respecto al personal docente, las cara^ 
terísticas fueron determinadas, a través de 
entrevistas realizadas a: 
- Los profesores de las instituciones cuyos 

estudios no poseen reconocimiento oficial, 
distribuidos de la manera siguiente: 
Instituto Humboldt: 01 profesor 
Academia Cultura: 02 profesores 
Academia MELICONi 02 profesores 

- Los profesores de las instituciones con -
reconocimiento oficial de los estudios, -
la información fue recolectada en el — -



Ciclo Diversificado "Juan Ignacio Valbuena" -
Nocturno, única institución de la Sub-rama i.n 
dustrial que tiene la Educación Media para — 
Adultos en el Estado Zulia. En ella se entre-
vistaron a 12 profesores que trabajaban con -
la asignatura ^rá-'tica y Tecnología que cons-
tituían el 100$ de los docentes que orientan 
la asignatura en la mención instrumentación, 
el 37*1$ del total de los docentes que traba-
jaban en la mención y el 13*3$ del total de -
los docentes que tenía la institución. 

El personal docente de ambos tipos de -
instituciones tenía las siguientes caracterÍ£ 
ticas en cuanto a: 
- Sexo* 17 docentes pertenecen al sexo mascu-

lino? es decir el 100$ del personal entre-
vistado. 

- Nivel Académico Profesional: 
3 profesores eran graduados egresados de — 
los institutos de formación docente del 
país, que representaban el 17.6$ del perso-
nal docente entrevistado. 

3 profesores tenían el título de ingeniero, 
que constituían el 17*6$. 
1 profesor tenía el título de veterinario, 
que representaba el 5«8$« 
10 profesores tenían el título de técnicos 
instrumentistas que constituían el 58.8$ — 
del personal docente entrevistado. 



Corno puede apreciarse, el personal docen 
te, en relación al nivel académico-profesio-
nal era muy heterogéneo. 

- El 41$ de los docentes trabajan en el día, 
en la industria petrolera y el 59$ restante 
trabajaba en los planteles de Educación Me— 
dia Diurna. 

£.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
3.2.1. Técnicas e Instrumentos para la recolección de los 

datos de los trabajadores instrumentistas. 
Para la recolección de datos, se utilizó en 

una primera etapa, la técnica de la entrevista 
abierta no estructurada y la técnica de la observa 
ción directa en los talleres de instrumentos de — 
dos empresas petroleras. Se decidió utilizar esen-
cialmente estas técnicas por las razones siguien-
tes: 

1.- Por la factibilidad en la obtención de -
la mayor información posible sobre los aspectos re 
feridos a la instrumentación, tanto en el campo — 
del trabajo, como con los docentes que trabajan en 
la especialidad. 

2.- Por la observación directa de las activi 
dades que realizan con más frecuencia los trabaja-
dores instrumentistas que no han cursado estudios 
de nivel medio en la especialidad, en el país o en 
el extranjero. 

3.- Por la colaboración que podían ofrecer -
los supervisores de instrumentación, en la aplica-



ción de los instrumentos que se decidieran utilizar 
en la investigación. 

4-.- Para analizar, junto con los docentes de 
la especialidad, los programas de la asignatura -
Práctica y Tecnología de la ivíención Instrumentación. 

Cumplidos los pasos anteriores, se decidió — 
que, para obtener información sobre las actividades 
que podrían realizar los trabajadores instrumentis-
tas, tenía que elaborarse un cuestionario que reu— 
nicra, entro otras, las siguientes características: 

1.- Dó respuestas concisas: que permitiera al 
trabajador contestarlo marcando una equis (X) o los 
monosílabos sí o no, según el caso. 

2.- Claridad y precisión en las preguntas. 
3>- Vocabulario adecuado: utilizar las pala-

bras técnicas que normalmente usa el trabajador no 
especializado en el cumplimiento de sus tareas. 

4.- Rapidez en la aplicación: el tiempo de -
contestación del cuestionario debería ser de 20 a 
25 minutos por persona. 

5*- Adecuación a los objetivos do la investi-
gación: Debía responder simultáneamente a las acti-
vidades que con frecuencia realiza este tipo de tra 
bajador en cualquier empresa y en lo posible a las 
tareas propuestas en los programas de Práctica y — 
Tecnología. 

Una vez establecidas las características dol 
cuestionario so procedió a su elaboración, contando 
para ello con la colaboración do un ingeniero ins-
trumentista que se desempeñaba durante el día --— 



como supervisor de instrumentación en una empresa 
petrolera y en la noche como profesor de instru-
mentación del Ciclo Diversificado "Juan Ignacio -
Valbuena". 

No se pudo, utiJizar las tareas previstas -
en los programas de Práctica y Tecnología, debido 
a lo numeroso de las mismas, algunas debían ser -
realizadas por personal especializado y otras 
eainentemente teóricas. 

Con el cuestionario se persiguieron los si-
guientes objetivos: 

1.- Obtener información sobre las actividad-
des que realiza un trabajador instrumentista que 
no posee el título de Técnico o de Bachiller In— 
dustrial. 

2.- Apreciar las expectativas de los traba-
jadores no especializados con respecto a la acre-
ditación del aprendizaje realizado por medio de -
la experiencia. 

3.- Conocer el nivel educativo y la expe 
riencia laboral de los trabajadores. 

4.- Estimar el entrenamiento que han recib¿ 
do los trabajadores para realizar su actividad la 
boral. 
Prueba del instrumento: 

El cuestionario fue aplicado a dieciocho — 
trabajadores que laboraban en empresas distintas 
para ver si ofrecía la información propuesta y si 
respondía a las características predeterminadas -
sobre el instrumento. 



Una vez tabulados los datos obtenidos en el 
cuestionario piloto, se apreció que las preguntas 
proporcionaban la clase de información que se ne-
cesitaba para la investigación, pero era necesa— 
rio hacer un reordenamiento de éstas, atendiendo 
al criterio de dificultad creciente» 

En esta segunda fase de aplicación del cue£ 
tionario en virtud del reordenamiento de las pre-
guntas, se aprovechó para hacer una prueba de con 
fiabilidad pragmática del instrumento encuestando 
nuevamente a los dieciocho trabajadores, y al no 
encontrar discrepancias en las respuestas dadas,-
se aplicó en forma definitiva a todos los trabaja 
dores que constituyeron el universo. 

La técnica de la entrevista se usó, además, 
con los docentes tanto de las instituciones que no 
tenían reconocimiento oficial como de la institu— 
ción oficial, con los siguientes objetivos: 

1.- Analizar los programas de Práctica y Tec 
nología en los diferentes semestres de la Mención 
Instrumentación y/o los programas que se desarro— 
lian en las instituciones no reconocidas oficial-
mente. 

2.- Obtener información con respecto a las -
características de los participantes y de los cur-
sos que se dictan en las instituciones que no tie-
nen reconocimiento oficial. 

3*2.2. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de los 
datos de los programas de las instituciones que se 
dedican a la capacitación de personal. 

Para recolectar la información con respecto 
a los programas se elaboró un formato que recogía 



los contenidos curriculares de los cursos de las -
distintas instituciones, así como el número de las 
horas teóricas y prácticas dedicadas a cada unidad 
temática; pero dicho instrumento en la práctica re 
sultó infuncional debido a la heterogeneidad de 
los programas que utilizaban las instituciones. 

Ante esta dificultad se procedió a elaborar 
otro instrumento, denominado "lista de tareas" que 
tenía como propósito homogeneizar los datos. Para 
ello se tomaron como referencia las tareas previs-
tas en los programas de Práctica y Tecnología de -
la Mención Instrumentación del Ciclo Diversificado 
Industrial de la Educación Media para Adultos. 

En la recolección de datos, de las personas 
empleadas en otras ocupaciones, con el objeto de -
apreciar las expectativas de los trabajadores no -
especializados con respecto a la acreditación del 
aprendizaje realizado por medio de la experiencia, 
se utilizó la primera parte del cuestionario apli 
cado a los trabajadores instrumentistas. 

3.3. PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA LA RECOLECCION DE LOS DATOS 
La recolección de los datos se realizó durante un -

tiempo aproximado de siete meses y se visitaron las si 
guientes instituciones: 
- Dirección Regional de Educación, Sección de Educación -

de Adultos y Sección de Apoyo Docente. En la primera se 
buscó información con respecto al número de participan-
tes y programas de educación de adultos que se cumplen 
en la región, especialmente los referidos a la Educación 
Media para Adultos. En la sección de Apoyo Docente se -



solicitaron los datos referidos a las academias que se 
dedican a la preparación de personal, pero cuyos cursos 
no tienen validez oficial para la prosecución de estu-
dios« 

- Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) don-
de. se solicitó información con respecto a los cursos — 
que ofrecían para el año de<.1978« 

- Consejo Zuliano de Planificación (CONZUPLAN), Coorpora-
ción de Desarrollo para la Región Zuliana (CORPOZULIA), 
Universidad del Zulia (LUZ) y los Concejos Municipales 
de los distritos Maracaibo, Bolívar y Miranda, a fin -
de buscar información sobre población, nivel cultural, 
número de empresas y otras informaciones complementa— 
rias de la investigación« 

- Instituciones educativas que tienen como misión prepa-
rar personal en instrumentación« Dichas instituciones 
fueron las siguientes: 
- Ciclo Diversificado "Juan Ignacio Valbuena" Nocturno, 

Instituto Humboldt, Academia Cultura y Academia MEDI-
CON. 

- Seis empresas petroleras, una empresa petroquímica y 
veintinueve empresas de servicios« 

- Otras instituciones tales como la Dirección de Educa-
ción de Adultos, Centro Regional de Educación de Adul 
tos, El Banco Central de Venezuela y otras« 

3«3*1« Procedimientos empleados en la recolección de da— 
tos de los trabajadores instrumentistas« 



Para la recolección de los datos referentes -
a las tareas que realizan los trabajadores en los -
centros de trabajo, se solicitó la cooperación de -
los Supervisores inmediatos de los trabajadores a -
fin de que fuesen ellos quienes aplicaran los cues-
tionarios al personal q'ie estaba a su cargo. Para -
ello se le dio la orientación pertinente y se les -
explicó los objetivos que se perseguían con dicho -
instrumento. 

Las razones de la aplicación de este cuestio-r-
nario por los supervisores inmediatos fueron las si, 
guientes: 
- Dar flexibilidad en cuento al tiempo de contesta-
ción del cuestionario a fin de no entorpecer las ac 
tividades de las empresas? el mismo lo podían con— 
testar en el tiempo de descanso concedido a los tra 
bajadores o en el momento de menor actividad labo-
ral. 
- Evitar en lo posible la perspicacia que podría ori 
ginar la presencia de personas extrañas al ámbito de 
los trabajadores. 
- Búsqueda de sinceridad en los datos solicitados. 
- Encuestar todos los trabajadores que constituían 
el universo. 

Los datos se obtuvieron en el primer semestre 
de 1978 en las siguientes empresas: 

LAGOVEN, ubicada en Ciudad Ojeda, distrito Bolívar. 
Algunos cuestionarios se aplicaron en las plantas 
ubicadas en el Lago de Maracaibo. 



IiARAVEN Y MENEVEN, ubicadas en Lagunillas distrito 
Bolívar. 

MEDICON, ubicada en Ciudad Ojeda. 

SECOINSA Y Z.P., ubicade s en Lagunillas. 

PETROQUIMICA EL TABLAZO, ubicada en los Puertos de 
Altagracia, distrito Miranda. 

3.3.2. Procedimientos empleados en la recolección de datos 
de los empleados del sector de los servicios. 

Para la recolección de loQ datos de las pers£ 
ñas empleadas en el sector de los servicios de la -
economía, se procedió de la manera siguiente? 
- Se ubicó por sectores las empresas que reunían — 

las características especificadas en el universo; 
así se obtuvo empresas ubicadas en el centro de -
la ciudad que es capital del distrito, en la zona 
industrial ubicada en el Sur de la ciudad y otras 
ubicadas en la zona del comercio de la parte Nor-
te de la ciudad. 

- Una vez ubicadas las empresas, se decidió visitar 
las a fin de aplicar el cuestionario a todos los 
empleados que reunieran las características men-
cionadas. 

- Cuando se completaba la cuota determinada por ca-
da renglón que era de 25 personas, se pasaba a 
ubicar otra empresa que por el tipo de actividad 
reuniera el personal que se buscaba. 

Es necesario aclarar que en ninguno de los ca 



sos, la muestra de empleados en los renglones selec_ 
cionados se tomó de una empresa o zona en particu-
lar* 

3*3*3. Procedimientos empleados en la recolección de datos 
de las instituciones qu^ preparan personal instru— 
mentista. 

En la recolección de la información pertene— 
ciente a las instituciones que preparan personal — 
instrumentista, se entrevistaron a los docentes, — 
previa cita, en la misma sede de las instituciones, 
entre los meses de Marzo a Julio de 1978. 

las instituciones fueron las siguientes: C i -
clo Diversificado "Juan Ignacio Valbuena" y Acade— 
mia Cultura ubicadas en Cabimas, distrito Bolívar. 

Academia MEDICON, ubicada en Ciudad Ojeda diŝ  
trito Bolívar. 

Instituto Humboldt ubicado en Maracaibo, dis-
trito Maracaibo. 



4. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS• 



4.1. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETAION DE LOS D^TOS 
CORRESPONDIENTES a LA HIPOTESIS ESPECIFICA No. 1. 



4.1.1. Presentación de los datos. 



á S k o & & * 

TERSAS QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES 1MTHÍJMMII$CA& M 3"tó 
CENTROS Dji TRABAJO Y QUE COINCIDA OOí LAS TAREAS ESTABLECI 
DAS SN LOS PROGRAMAS DE PRACTICA Y TECNOLOGIA DEL PRIMEO -
AL SEPTICO SSJIESTRE DE LA MENCION INSTRUíüEJÜ[TAGION̂  

/ Tareas establecidas en lo* programas de Práctica y Cenó-
lo*ía de la kención Iistrumentación. 

° ^ ios trabaiadores instrumentistas y -v-
que8coinciden con e ^ l e c i d . s en l o . p r . g r u a . 
de Práctica y Tecnología. 
Tareas en las que no hay coincidencia. 



Se observó en el estudio previo realizado en los -
centros de trabajo, que los trabajadores instrumentistas 
que no han realizado estudios en los planteles de nivel 
medio del país o del extranjero en la Sub-rama Técnica -
Industrial, realizan con mayor frecuencia las treinta y 
cinco tareas que se enlistan en el cuestionario aplicado. 
Al comparar estas tareas con las establecidas en los pro 
ramas de Práctica y Tecnología del primero al séptimo -
semestre de la ílención Instrumentación, se encontró una 
coincidencia 811 veinticinco de ellas, tal como puede — 
apreciarse en el cuadro No. 4. 

Se constató que diez importantes tareas que reali-
zan cotidianamente estos trabajadores no están previstas 
(al menos explícitamente consideradas como tareas) en — 
los programas de la asignatura objeto de estudio, como -
por ejemplo,: conocer la simbolcgía básica de instrumenta 
ción, identificar y conocer el uso de las herramientas -
básicas utilizadas para trabajar instrumentación neumát¿ 
ca y otras. 



CUADRO No. 5 

DISTRIBUCION POR SEMESTRE DE LAS TAREAS Y DEL NUMERO TO. 
TAL DE HORAS PREVISTAS EN LA ^SIGNATURA, PRACTICA Y TEC 
\0L0C-IA 

^^SEKESTRE 
lo 2o 3o 4o 5o 60 7o TOTA] 

TAREAS 9 10 12 9 13 11 9 73 

HORAS 105 105 210 210 300 300 300 1530 

- El número de tareas establecidas en el programa de Práctica y — 
Tecnología en los diferentes semestres, no se pueden considerar 
como idénticas para los demás planteles de Educación Media para 
Adultos del país que tengan Ciclo Diversificado Industrial en -
la Mención Instrumentación. 
Dichos programas fueron adaptados por los profesores de este — 
plantel, que trabajan en la especialidad, tomando como referen-
cia los programas existentes en las instituciones del sistema -
educativo regular. 

- El número total de horas de la asignatura en los siete semes-
tres es de 1.530. Se estableció tomando como referencia la reso 
lución No. 143 de fecha 30 de agosto de 1973, emanada de la Di-
rección de Planeamiento del Ministerio <3s E. ucación. 



CUADRO No. 6 
DISTRIB TCION POR SEiWESTRE, EN VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS 
DE LAS TAREAS QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES QUE COINCIDEN — 
CON LAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE PRACTICA Y TECNOLO-
GIA. 

'^•¿MESTRE lo 2o 3o 4o 5o 60 7o TOTAL 

TAREAS 1 - 5 5 4 9 1 25 

PORCENTAJE 1-36 - 6.84 6.84 5.47 12.32 1.36 34.19 

+ porcentaje se calculó en base al número total de tareas esta-
blecidas en los programas de Práctica y Tecnología. 
- En este cuadro se observa que las tareas que realizan los traba 

jadores instrumentistas, coinciden en un 34.19$ con las que se 
establecen en los programas de Práctica y Tecnología de la Men-
ción Instrumentación. 

- E. 32.83$ de las tareas que coinciden se localizan, del tercero 
al séptimo semestre, que es donde se encuentran la mayoría de -
los aprendizajes profesionales (tareas) 'ue constituyen la espe, 
cialidad, mientras que el 1.36$ de éstas se localizan en el pri 
mer semestre. 
Ello se debe as 

_ Le. <3 tareas del primero y segundo semestre son comunes a las men 
ciones de electrónica, electricidad e instrumentación y están -
referidas, la mayoría de ellas al sector de electricidad. 

- En los centros de trabajo la parte eléctrica de la instrumenta-
ción es desempeñada por personal del área de electricidad, debi 
do a que en la industria petrolera y petroquímica el trabajo es 
muy especializado. 



CUADRO No. 7 
HORAS ESTriAD-aS POR SEiriESTRE PARA LA ORIENTACION-APRENDIZAJE DE 
LAS TAREAS EN DONDE IAY COINCIDENCIA, TOMANDO CO rO REFERENCIA -
EL NIT-JERO DE FORAS QUE SE PREVTEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS -
ffcISiüAS EiT EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA I1ENCION INSTRUMEN-
TACION DEL CICLO DIVERSIFICADO "JUaN IGNACIO VALBUENA" NOCTURNO 

SEi ŒSTRE lo 2o 3o 4o 5o 6o 7o TOTAL 1 
HORAS 

NUMERO 
DE HORAS 12 - 88 110 100 260 40 610 

Los profesores que trabajan con la asignatura Práctica y — 
Tecnología en el Ciclo Diversificado "Juan I0nacio Valbuena" Noc 
turno, estimaron que para cumplir con la orientación-aprendizaje 
(clases en el sentido tradicional) de las veinticinco tareas que 
realizan los trabajadores instrumentistas que coinciden con las -
establecidas en los programas de Práctica y Tecnología de la Men 
ción Instrumentación se requieren 610 horas para todo el ciclo, 
que comparadas con las 1.530 horas que establece la Resolución -
No. 143 para los siete semestres de la Mención Instrumentación -
del Ciclo Diversificado Iidustrial, representan porcentualmente 
el 39.86$. 



CUADRO N„. 8 

PRO ZSDIO DE RESPUESTAS DADAS POR C,IDA NIVEL DE COFTIPETENCIA PRO-
FESIONAL 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 
ENCUESTaDOS 

NIVEL DE COMPETENCIA PROFESIONAL NUMERO DE 
TRABAJADORES 
ENCUESTaDOS SIN AYUDA POCA AYUDA NO SABE 

105 78 23 4 

PORCENTAJE 74$ 22$ 4$ 

Lt determinación del número de trabajadores para cada nivel 
de competencia profesional en las tareas que realizan los traba-
jadores, se calculó sumando el número de respuestas dadas para -
cada alternativa, dividiéndose luego entre el número de tareas -
que contenía el cuestionario aplicado. 



J-. 1.2. Análisis e interpretación de los datos 
Al analizar los datos obtenidos a través del cues-

tionario aplicado a los trabajadores instrumentistas se •• 
observa que éstos en sus centros de trabajo, realizan con 
frecuencia tareas que.se corresponden en un 34.19$, con -
las que se establecen en los programas de Práctica y Tec-
nología de la Mención Instrumentación del Ciclo Diversifi 
cado de una institución oficial. Este dato confirma lo — 
planteado en la hipótesis específica No. 1 (Ver cuadro No, 
6) 

Al comparar el nivel de competencia profesional(l) 
de los trabajadores encuestados en relación con las t a -
reas que realizan, se aprecia que el 74$ de ellos las ejj| 
cutan sin ayuda (Ver cuadro No. 8), lo que significa que, 
si demandaran los servicios educativos que ofrece el Ci— 
cío Diversificado Industrial de la Mención Instrumenta 
ción, tendrían potencialmente logradas el 34.19$ de las -
tareas establecidas en la asignatura Práctica y Tecnolo-— 
gía. Si se coteja con las 1.530 horas, que se preveen en 
la Resolución No. 143 (Ver cuadro No.5) para los siete s_e 
mestres del ciclo, se encuentra que el tiempo estimado pa 
ra la orientación-aprendizaje (clases en el sentido trad¿ 
cional) se reduciría en 610 horas, que porcentualmente re 
presentan el 39.86$ del total de horas estimadas para la 
asignatura en la Mención. (Ver cuadro No.7) 

Al distribuir las 1530 horas entre los siete semes-

1.- Nivel de competencia profesional: Las tareas que puede rea 
lizar el trabajador instrumentista sin requerir ayuda»"" 



tres del ciclo, se obtiene un promedio de 218 horas por -
cada semestre- Si se relaciona esta cifra con las 610 ho-
ras estimadas para cumplir con la orientación-aprendizaje 
de las veinticinco tareas apreciadas en el cuestionario, 
se encuentra que el 74$ de los trabajadores encuestados -
han logrado aprendizajes equivalentes 2.79 semestres. 

Por otra parte, el análisis de los datos obtenidos 
en la investigación,. permiten hacer las siguientes obser-
vaciones en relación al aprovechamiento de los recursos -
financieros y de infraestructura: Si los setenta y ocho -
trabajadores que realizan sin ayuda las tareas estableci-
das en los programas de la asignatura objeto de estudio,-
se distribuyen por secciones en el plantel, para asistir 
a clases ocuparían 1.73 secciones (l) lo que implicarías 

- Una demanda de espacio físico para 1.73 secciones, d u -
rante 2.79 semestres. 

- Erogaciones de dinero para la compra de los materiales 
que se' requieren para la realización de las prácticas -
de taller en 1.73 secciones durante 2.79 semestres. 

Desde el punto de vista financiero, si se convier-
ten los 2.79 semestres en meses, se obtienen 10.46 meses 
que multiplicado por Bs. 500 (2) que se necesitan para la 

1.- La estimación de las secciones, se hizo toamando como 
referencia, la recomendación que hiciera la Comisión 
Nal. para la creación de Escuelas Técnicas para Adul-» 
tos en el año de 1977, en el sentido de que en estos 
planteles, el número de participantes por sección fue 
re de cuarenta y cinco. "" 

2.- El plantel tiene estimado un gasto mensual en materia 
les didácticos de Bs. 500 por sección. 



compra de materiales, harían necesarios Bs. 5.230 por se<3 
ción y Bs. 9.047.90 (l) para las 1.73 secciones. 

En relación al pago de personal docente las 610 ho-
ras estimadas como necesarias para la orientación-aprendí, 
zaje de las veinticinco tareas, significan una erogación 
de Bs. 16.549*30 por sección (2) y de Bs. 28.681,67 para 
las 1.73 secciones. 

Al sumar estos costos educativos alcanzan a Bs. -
37.729,57. 

Es conveniente recalcar que los gastos financieros 
mencionados anteriormente serían los necesarios para que 
estos trabajadores "aprendieran" las tareas que ya domi-®*-
nan. 

Si a lo cinterior se le agrega, los costos que r e -
presenta para el participante (3)» asistir a la institu-
ción durante 10.46 meses, la cifra antes mencionada es — 
aún más significativa. 

1.- Dn dólar USA igual a Bs. 0.23. 
2.- El cálculo se hizo sobre la base de 27,13 que es el -

valor de la hora de clase, que paga el Ministerio de 
Educación para el profesor graduado, sin incluir otros 
estipendios, tales como aguinaldos, vacaciones, y otros. 

3.- Se entiende por costos del participante, las erogacio-
nes de dinero que éste realiza, por concepto de compra 
de útiles didácticos, pago de transporte, merienda, -
vestuario y otros. 



Los datos antes expresados corresponden a los traba 
jadores que realizan las tareas sin ayuda, convendría aho 
ra analizar las implicaciones que tendrían, desde el pun-
to de vista del sistema educativo, los trabajadores que -
realizan las tareas con poca ayuda. 

Desde el punto de vista de las horas necesarias para 
la orientación-aprendizaje, este 22$ de trabajadores -de 
reconocérseles la experiencia previa- demandaría menor nú-
mero de horas de clases y supuestamente reducen su perma-
nencia en la institución, lo que contribuiría a un mejor 
aprovechamiento de los recursos financieros y de infraes-
tructura de las instituciones de Educación Técnica para -
Adultos. 

El 4$ de los trabajadores que respondieron no saber 
realizar las tareas enlistadas en el cuestionario, como -
potenciales demandantes de los servicios educativos reque 
rirían un mayor número de horas de orientación-aprendiza-
je para el logro de las tareas establecidas, en compara-
ción con los dos niveles de competencia profesional men-
cionados anteriormente, pero en todo caso su permanencia 
en las instalaciones del plantel sería menor al existir -
mecanismos de reconocimiento de esas experiencias. 

Del aaterior análisis se desprende que un programa de 
acreditación del aprendizaje logrado mediante la experien-
cia laboral, permitirías 
- Mejor aprovechamiento de los recursos de infraestructu-

ra. 



- Reducir los costos educativos por participante. 
- Reducir el tiempo de permanencia en la institución. 



4.2. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES A LA HIPOTESIS ESPECIFICA No. 2 



4.2.1. Presentación de los datos. 
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p — I 'j.'£vê  »a la-, qv. "a., ceiaci 



CUADRO No. 12 

NUMERO DE TAREAS QUE SE INFIEREN DE LOS CONTENIDOS DE LOS -
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES NO RECONOCIDAS OFICIALMENTE 
EN RELACION A LAS TAREAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE -
PRACTICA Y TECNOLOGIA. 

INSTITUCIONES T A R E A S 
No. io 

CULTURA 48 65.75 

MEDICON 50 68.49 

HUMBOLT 50 68.49 

PROMEDIO 49.33 j 67.57 

Las tareas que se infieren de los contenidos de los p r o — 
gramas de los cursos que dictan las instituciones no reco-
nocidas oficialmente, tienen una correspondencia de un — 
67.5$ con las TAREAS(Aprendizajes^ que se preveen en los -
programas de la asignatura Práctica y Tecnología de la Men 
ción Instrumentación. 
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CUADRO No. 15 
NUMERO DE TAREAS QUE PUEDEN REALIZAR SIN AYUDA O POCA AYUDA LOS 
EGRESADOS DE LOS CURSOS QUE DICTAN LAS INSTITUCIONES NO RECONO-
CIDAS OFICIALMENTE TOMANDO COííO REFERENCIA LAS T^REüS ESTABLECI 
DAS EN LOS PROGRAMAS DE PRACTICA Y TECNOLOGIA 

INSTITUCIONES NUMERO DE TAREAS INSTITUCIONES 
SIN AYUDA POCA AYUDA 

CULTURA 25 23 

MEDICON 27 23 
HUMBOLT 26 24 

PROMEDIO 26 23.3 

PORCENTAJE 35.61 31.91 

- Para los efectos de esta investigación sólo se toma en cuenta 
aquellas tareas que puede realizar, sin ayuda, el egresado de 
estas instituciones, por considerarse que éstas son las que -
realmente determinan el nivel de competencia profesional. 



4.2.2» Análisis e interpretación de los datos 
Al analizar los datos obtenidos en relación con 

las tareas que se infieren a través de los contenidos 
programáticos de los cursos que dictan las instituci£ 
nes no reconocidas oficialmente, que se dedican a la 
capacitación de personal instrumentista, se observa -
que tales contenidos se corresponden en un 67*57$ — 
(Ver cuadro No. 12) con las tareas establecidas en los 
programas de Práctica y Tecnología de la Mención Ins-
trumentación, por lo que se confirma en esa relación -
el plantemiento formulado en la hipótesis específica -
No. 2. 

A fin de obtener una mayor validación del plan-
teamiento de esa hipótesis, se investigó sobre el ni-
vel de competencia profesional (l) que pudiera lograr 
se por medio de los contenidos programáticos de los -
cursos que dictan las instituciones no reconocidas — 
oficialmente, tomando como referencia para ello, las 
tareas establecidas en los programas de la asignatura 
Práctica y Tecnología de la Mención Instrumentación, 
encontrándose que, entre éstos, existe una correspon-
dencia en cuanto al nivel de competencia profesional 
de un 35.61^ (Ver cuadro No. 15) 

Lo que indica que, potencialmente, los egresa-
dos de estas instituciones tendrían logradas el 
35*61$ de las tareas establecidas en los programas de 
la asignatura Práctica y Tecnología del Ciclo Diversi 

1.- Se entiende por rivel de competencia profooiocsftl, las 
tareas que puode realizar el egresado en el campo -
de trabajo sin requerir ayuda. 



ficado "Juan Ignacio Valbuena" nocturno. Si esos —. 
egresados cursaran estudios en esta especialidad t>a 
jo el actual redimen, se verían obligados a repetir 
aprendizajes (tareas) ya logrados equivalentes a — 
535.4 horas de orientación-aprendizaje (clases) y -
a 2.45 semestres de permanencia en el plantel. 

Desde el punto de vista financiero representa 
para el Estado venezolano el pago de Bs. 14.525,40 
por concepto de horas de clases y de Bs. 4.590,00 -
de gastos de material didáctico para una sección du 
rante 9-18 meses (2.45 semestres). 

De una manera semejante a lo concluido para -
la hipótesis específica No.l, del análisis anterior 
se puede inferir que un programa de acreditación — 
del aprendizaje logrado por medio de los cursos que 
dictan las instituciones no reconocidas oficialmen-
te, permitiría? 
- Mejor aprovechamiento de los recursos de infraes-

tructura. 
- Reducir los costos educativos por participante. 
- Reducir el tiempo de permanencia en la institu-

ción. 



PRESENTACION. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DüTOS, CO 
HmSPOMMEOTES A LAS EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES NO 
ESPEClAiI2aD0S CON RESPECTO A LA ACREDITACION DEL APREN-
DIZAJE REALIZADO POR MEDIO DE LA EXPERIENCIA. 

\ 

\ 



4.3.1. Presentación de los datos. 
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4.3*2. Análisis e interpretación de los datos. 
Al observar el cuadro precedente, se aprecia * 

que un 98,2$ de la muestra considera que los conoci-
mientos que poseen sobre el trabajo que realizan, d¿ 
berían ser reconocidos oficialmente por el Ministe-
rio de Educación. 

Este dato resulta significativo para la imple-
mentación e implantación de un programa de acredita-
ción, puesto que revela una necesidad sentida en un 
sector de los posibles usuarios de este programa, C£ 
mo es el de considerar que los conocimientos prácti-
cos adquiridos pudieran ser equiparables a los l o -
gros obtenidos a través de los estudios realizados -
en las instituciones adscritas al Sistema Educativo 
Formal. 

Esto evidencia una tendencia en un sector s o -
cial, que demanda la oportunidad de que el sistema -
educativo les brinde reconocimiento a sus experien-
cias y conocimientos previamente adquiridos a la par 
ticipación dentro de un programa oficial de educa*«— . 
ción. 

En relación al reactivo No. 2, que intenta eva 
luar la posibilidad de ser sometidos a una prueba — 
formal, para, de esta manera, hacer valer los conoc¿ 
mientos adquiridos, se encuentra que un 93$ de la — 
muestra respondió afirmativamente, dato que se rela-
ciona significativamente con el del reactivo No. 1. 

Se aprecia, también, una pérdida de un 5.2$ de 



Xas respuestas, pero este hecho no resulta de manera 
alguna como indicador de contradicciones entre ambos 
reactivos. 

En relación al reactivo No. 3» <iue hace refe— 
rencia a la expectativa de continuar estudios forma-
les dentro de la especialidad laboral que actualmen-
te desempeña, se observa que un 81.7$ manifestó posi 
tivamente este interés y que sólo un 18.2$ respondió 
negativamente. 

A pesar de la aparente relevancia de la tenden 
cia a proseguir estudios dentro de la misma especia-
lidad de su actual ocupación, en ambos casos las re¿ 
puestas parecen estar altamente influenciadas entre 
otros factores por el status social de la ocupación, 
la satisfacción personal en el desempeño de la ocupa 
ción, o los incentivos de orden profesional o econó-
mico que se alcanzan debido al relativo poco número 
de especialistas en el ramo o al tipo de tareas a — 
ejecutar. 

De toda manera, este dato es relevante para la 
implementación de un programa de acreditación de ex-
periencias para personal que no ha realizado estudios 
oficiales de nivel medio en la ocupación en que se -
desempeña. 

Conviene aclarar que lo anteriormente expuesto 
no constituyó el punto central de la investigación y 
su objetivo fue apreciar las expectativas de los — -



trabajadores no especializados con respecto a la 
acreditación del aprendizaje realizado por medio 
la experiencia* 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 



CONCLUSIONES 
En base a lo planteado en el marco situacional, en •« 

el mareo teórico y a los resultados de la investigación 
realizada, se desprenden las siguientes conclusiones: 

5.1*1« En el Estado Zulia, al igual que en el resto del ~ 
país, permanece al margen del sistema educativo una 
gran parte de la población adulta que potencialmen-
te demanda del Estado Venezolano nuevas oportunida-
des educativas. 

5.1.2. El Decreto No. 208 y la Ley de Educación vigente — 
(artículos 51 y 52) como normas jurídicas posibili«* 
tan la implantación de nuevas alternativas educati-
vas para la Rama Técnica de la Educación Media para 
Adultos. 

5.1.3* Las oportunidades de estudio que ofrecen los progra 
mas de Educación Media para Adultos de Venezuela no 
representan una oferta educativa efectiva para el -
mejoramiento de los recursos humanos que están i n -
corporados al proceso productivo. 

5.1.4. Las tareas que realizan los trabajadores instrumen-
tistas en los centros de trabajo guardan correspon-
dencia en una cantidad significativa con las tareas 
establecidas en los programas de la asignatura Prác 
tica y Tecnología de la Mención Instrumentación del 
Ciclo Diversificado Industrial. 

5.1.5* Existe una correspondencia en una cantidad significa 
tiva entre las tareas de los programas de los cursos 
que dictan las instituciones no reconocidas oficial-
mente por el Ministerio de Educación, que se dedican 



a la capacitación de personal instrumentista y las 
tareas establecidas en los programas de la asigna-
tura Práctica y Tecnología de la Mención Instrumen 
tación del Ciclo Diversificado Industrial. 

En relación al nivel de competencia profesio*» 
nal la correspondencia es de un 35*61$. 

5.1*6. La actual programación de la Rama Técnica de la Edu 
cación Media pp-ra Adultos no reconoce la formación 
que ha logrado la persona como resultado de su d e -
senvolvimiento en la vida laboral o mediante las — 
instituciones educativas cuyos estudios no son reco 
nocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

5.1.7* Al no reconocer el Sistema Educativo el aprendizaje 
logrado por los adultos a través de la experiencia 
previa (laboral o en instituciones no reconocidas) 
no se aprovechan eficientemente los recursos huma«**, 
nos, de infraestructura y financieros. 

5.1.8. Los adultos que se encuentran dentro de la fuerza -
de trabajo sin haber realizado estudios oficialmen-
te reconocidos por el Ministerio de Educación, en -
la especialidad en que laboran, aspiran -como posi-
bles demandantes de los servicios educativos- a que 
el sistema educativo les brinde reconocimiento a los 
aprendizajes logrados previamente a su participa-
ción en un programa de Educación Técnica para Adul-
tos. 

5.1.9* El reconocimiento por el Ministerio de Educación de 
los aprendizajes logrados por medio de la experien-
cia laboral y/o en instituciones no reconocidas ofi 
cialmente respondería a los principios de la educa-
ción permanente. 



RECOMENDACIONES 
En atención a las conclusiones anteriormente enuncia 

das se proponen las siguientes recomendaciones; 
5.2.1. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección 

de Educación de Adultos debe ofrecer alternativas -
para la Rama Técnica, con mecanismos que permitan -
reconocer el aprendizaje logrado mediante la expe-
riencia laboral y/o realizados en las instituciones 
no reconocidas oficialmente. 

Estas alternativas deberán contemplar oportunidades 
educativas que permitan a los participantes nivelar, 
sistematizar y/o adquirir conocimientos, habilida-
des y destrezas, en relación a las exigencias de la 
especialidad educativa seleccionada. 
Dicho programa deberá poseer una estructura flexible, 
que responda a las características, necesidades e in 
tereses del adulto y a las exigencias del desarrollo 
económico y social, a objeto de contribuir con la — 
formación de los recursos humanos que a nivel medio 
necesita el país. 

Que se diseñen diferentes modelos de programas de -
acreditación del aprendizaje. A continuación se pre 
senta un ejemplo de un posible modelo: 

5.2.2, 

5.2.3 

.2.4 



CM * ** 



Descripción general del modelo del programa de acreditación. 
Para una mayor compresión . del modelo, algunos de los — 

elementos que lo constituyen se señalan mediante números pero 
no significan que necesariamente en la ejecución del programa 
expresen siempre la existencia de una secuencia. 

En la administración del programa se partirá de los fines 
y objetivo- del Plan Nacional de Desarrollo económico y social 
y de lo establecido en la política educativa del Ministerio de 
Educación en relación a la formación de los recursos humanos -
necesarios para la promoción del desarrollo. 

Cumplida la etapa anterior, se realizará la investiga 
ción educativa (E-I), que en atención a las exigencias de la -
demanda, deberá aportar los elementos necesarios para la crea-
ción de la oferta educativa (E-2), y en términos de objetivos, 
actuará como marco de referencia del programa. 

Esa oferta educativa, es demandada por la población adul 
ta, que posee experiencia laboral y/o estudios no reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Educación, para proseguir es-
tudios en la especialidad en qie labora (E-3) 

Para satisfacer sus necesidades de profesionalización, — 
acudirá a la institución en solicitud de la información y orien 
tación (E-4J acerca de cómo y cuándo se le ofrecen las pportuni 
dades de satisfacer sus expectativas de mejoramiento cultural y 
profesional. 

Recibida la orientación, el participante es sometido a un 
proceso de evaluación (E-5)> cuyos resultados comparados con los 
objetivos establecidos en la matriz curricular tomada como marco 



de referencia, determinarán el perfil profesiográfico del parti 
cipante y consecuencialmente las áreas susceptibles de acredita 
ción parcial o total (E-6) 

Cuando la acreditación es parcial, el participante y el -
facilitador programan las actividades de nivelación, sistemati-
zación y adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas 
(E-7) que permitan satisfacer el perfil prof esiográf ico y ocupa 
cional establecido por el programa. 

Cumplida las actividades de nivelación habrá una nueva — 
evaluación (E-8) cuyos resultados, comparados con los de la 
acreditación inicial abren dos alternativas: 
a) Si el participante no logra cumplir con la totalidad de los 

objetivos establecidos en la matriz curricular, hará una nue 
va programación de actividades de nivelación. 

El programa también ofrecerá las oportunidades de eva-
luación parcial de los objetivos establecidos en la matriz -
curricular. 

b) Si logra la totalidad de los objetivos evaluados, el progra-
ma expresará reconocimiento (acreditación) (E-9) 

Esta acreditación determinará la certificación profe-
sional oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación 
(E-10) y el participante egresa del programa. 

Ese egresado (E-ll) se considera apto para continuar esi 
tudios superiores (E-,11 A) y/o participar en el mercado de 
trabajo (E-11B) con mayores niveles de calificación. 

Con base en el seguimiento a los egresados (E-JL2), 



serán evaluados los resultados del programa y se produci 
rá un flujo de retroalimentación hacia la investigación 
educativa (E-l) que, a su vez, servirá de nutriente a la 
oferta educativa (E-2), adaptándola cada vez más a los -
cambios tecnológicos y organizacionales que ocurren en -
el país y a las necesidades del desarrollo económico y -
social* 

5.2*5« En la administración del programa debe cumplirse con las 
siguientes etapass 
5-2.5*1- Investigación. 

a) Diagnóstico situacional de la población meta, 
con incidencia en la oferta educativa. 

b) Identificación de las necesidades detectadas 
en el diagnóstico situacional. 

. - En cuanto a la denianda cuantitativa j 
i- En cuanto a la oferta educativa (oferta — 

existente y nuevas ofertas) 
c) Análisis ocupacional, de acuerdo con las lo-

calizaciones específicas. 
d) Determinación del perfil profesiográfico y -

ocupacional, considerando las necesidades — 
del desarrollo económico social del país y -
la demanda social. 

2.5»5-2. Programación curricular 
a) Elaboración de la matriz curricular 
b) Elaboración de los programas de estudios -

en función de áreas ocupacionales. 
c) Establecimiento de los criterios de acredi 

tación. 



d) Elaboración de los instrumentos de evaluación para la 
acreditación. 

5.3» Organizadón 
a) Estructura organizativa de la institución 
b) Servicios de apoyo 

- Información y orientación 
- Apoyo docente 

• Control y evaluación 
• Area académica 
• Area profesional 

- Apoyo administrativo 
• Administración de personal 
• Administración financiera 
• Servicios y facilidades logísticas 

. El programa de acreditación del aprendizaje debe darse -
en una primera etapa en un plantel con carácter experi-
mental y en base a los resultados se diseñará el modelo 
definitivo. 

Sugerencias para futuras investigaciones en esta área. 
Que se realice un análisis amplio de la problemáti 

ca de la acreditación del aprendizaje, con la participa^ 
ción de un equipo interdisciplinario, que permita reco— 
ger información sobre las áreas y aspectos no tratados -
en esta investigación« 



GLOSARIO DE TERMINOS 

CANTf* Conpañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
Convalidación: Proceso comparativo mediante el cual se confir 

ma que la relación existente entre dos o más -
programas es tal, que uno de ellos puede ser -
sustituido por el otro sin modificar la situa-
ción práctica resultante. 

Educación de Adultos: es la que se dirige a la población de -
14 años y más, que no esté en el siste-
ma educativo regular. Generalmente se -
ofrece en planteles con un horario noc-
turno. 

Educación Extraescolar: todas las acciones educativas o apren 
dizajes que ocurren fuera de las ins-
tituciones del sistema educativo for-
mal habitualmente en otras instituci£ 
nes, por los medios de comunicación -
social o mediante la auto-educación. 

Educación formal: es la acción educativa que se realiza en — 
las instituciones educativas específicas y 
los estudios que en á.las se cursan tienen -
reconocimiento por el Ministerio de Educa-
ción. En ella los estudiantes están inscri-
tos, independientemente de la modalidad del 
sistema de entrega que se utilice (Radio, -
TV., cursos a distancia, estudios abiertos, 
etc.). Puede ser regular y de educación de 
adultos. 



Educación regular: os la que se imparte a los niños y adoles 
centes dentro de una secuencia regular de 
períodos lectivos con progresión establecí 
da do contenidos graduados de unos perío-
dos a otros (grados y niveles). En Vene-
suela se imparte en las instituciones de 
educación pre-escolar, primaria y media -
con un horario diurno. 

Equivalencia: Procedimiento mediante el cual se da validez a 
las asignaturas o grados aprobados, en el país 
o en el extranjero, siempre y cuando las asig-
naturas presenten las mismas características y 
carga horaria que los planes vigentes. 

Expectativas: aspiraciones que tiene el trabajador no eapo— 
cializado de tener reconocimiento por el Minis 
torio de Educación do los aprendizajes logra— 
dos por medio de la experiencia laboral y/o es 
tudios realizados en las instituciones no reco 
nocidas oficialmente, para efectos de continuar 
estudios. 

Facilitador: docente responsable de la orientación-aprendiza-
je en los planteles de nivel medio de educací<5fl 
de adultos. 

INCEs Instituto Nacional de Cooperación Educativa. 
INOS: Instituto Nacional de Obras Sanitarias. 
IVP: Instituto Venezolano de Petroquímica. 
Participante* usuario o cursante del nivel medio de educación-
Perfil profesiográfico* conjunto mínimo de conocimientos, fia-

bilidades y destrezas que debe poseer 
un adulto para ser considerado oficig. 
mente apto en el ejercicio de una fun 
ción técnica. 



PETROVEN: Petróleos Venezuela. 
Reválida: Proceso de reconocimiento de certificados o títu-

los oficiales obtenidos en el exterior y que son -
equivalentes a los que se confiere en el país, pre 
vio cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
ley. 

Sin nivel educativo: es la población que a pesar de no ser -
considerados analfabetos, no tiene gra-
do alguno de instrucción formal, y en -
muchos casos apenas si sabe leer y/o es 
cribir. 
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POBLACION ESCOLAR ESTUCADA DE 7 A 13 AÍíOS Y LA MATRICULA DE 
ESAS U3i.US EDaDES 

AfíO ESCOLAR 1976-77 

POBLACION ESTIMA^ ALUMNOS MATRICULADOS 
DA AL 30/6/76 

A^OS DE EDAD 
PRIMARIA MEDIA TOT. 

# COH RELA-
CION A LA 
POBLACION 

TOTAL 2.304.238 1.920.079 178.691 2.098.770 91.1 
7 336.928 315.680 n 315.680 93.7 
8 332.602 328.741 11 328.741 98.8 
9 329.752 317.016 11 317.016 96.1 
10 328.466 311.009 11 311.009 94.7 
11 328.832 289.051 9.358 298.409 90.7 
12 326.904 223.358 57.613 280.971 85.9 
13 320.754 135.224 111.720 246.944 77.0 

Las cifras del cuadro precedente muestran el ausentismo -
escolar de educación primaria, esto es, el número aproximado de 
niños que estando en edad de asistir a la escuela no lo hacen -
por distintas causas: 

a) Insuficiente número de grados superiores en las escue-
las, principalmente en las ubicadas en el medio rural. 

b) Diseminación de la población. 

c) Deserción por parte de niños que asistieron durante un 
tiempo a la escuela y no continuaron estudios. 

d) Incapacidad física para concurrir a una escuela de ti-
po común. 

e) Culminación de la educación primaria antes de cumplir -
trece años y no prosiguieron estudios a nivel medio. En 
gran parte este fenómeno está condicionado por la deser 
sión escolar. 

FUENTEt- MINISTERIO DE EDUCACION, Memoria y Cuenta, 1977, 
p. 196. 
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ANEXO 11 

C U E S T I O N A R I O 
No. 



El presente cuestionario tiene como propósito obtener -
información sobre las actividades que realiza un trabajador 
instrumentista que no posee el título de Técnico o de Bachi-
ller Industrial. 

Los datos que aquí suministree serán utilizados para 
un trabajo de investigación sobre las posibilidades de recono 
cer al adulto el aprendizaje realizado por medio de la expe-
riencia laboral y/o en instituciones que dicten cursos de ca-
pacitación, cuyos diplomas o certificados no son reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Educación para la continua-
ción de estudios en la especialidad. 

Agradecemos la veracidad de sus respuestas. 

Gracias por su colaboración. 



INSTRUCCIONESi 
A continuación se le presenta una serie de preguntas, 

las cuales Ud., contestará colocando una equis (X) en el lu 
gar correspondiente a su situación* 

1. Nivel Educativo 
1*1« Educación Primaria incompleta . 
1.2. Eduaa^ión Primaria completa _ _ _ _ _ _ _ 
1.3« Ciclo Básico incompleto _ _ _ _ _ _ 
1.4. Ciclo Básico completo 
1.5* Ciclo Diversificado incompleto 
1.6. Ciclo Diversificado completo 

2*. Tiempo de Experiendia Laboral 
2.1. Menos de 1 año 
2.2. Más de 1 año y menos de 3 _ _ _ _ _ 
2.3« Más de 3 años y menos de 5 
2.4. Más de 5 años y menos de 8 
2.5. Más de 8 años y menos de 11 
2.6. Más de 11 años 

3« Ha recibido Ud., entrenamiento para realizar su trabajo 
3.1. Sí 3.2. No 

4. El entrenamiento recibido lo realizó eni 
4.1. Academias _ _ _ _ 
4.2. I.N.C.E. 
4.3» En el trabajo 
4.4. Por su cuenta 
4.5* Otros _ _ _ _ _ 



¿Considera Ud., que el conocimiento que posee en el tra-
bajo que realiza le debería ser reconocidos por el Mini£ 
terio de Educación? 
5.1. Sí 5.2. No 

¿Desea Ud., hacer valer los conocimientos que posee so-
bre el trabajo que realiza actualmente mediante una pni£ 
ba? 
6.1. Sí 6.2. No 

Si se le reconocieran esos conocimientos, ¿Continuaría -
cursando estudios en la especialidad? 
7.1. Sí 7.2. No 



INSTRUCCIONES: 
Seguidamente se le presenta una lista de tareas, las —. 

cuales Ud., contestará colocando una equis (X) en la co-
lumna correspondiente, si la realiza o está en condiciones de 
realizarla, aunque en este momento no la esté desempeñando — 
sin ayuda, con ayuda o no sabe« 

SIN 
ÁYUDA 

3 

POCA 
AYUDA 

2 
NO 
SABE 
1 

8. Conocer la simbología de ins 
trumentación. 

9. Conocer la terminología bási 
ca de instrumentación. 

10. Identificar tuberías utiliza 
das en sistemas de instrumen 
tación (Tamaño y material) ~ 

11. Saber utilizar el dobla-tubo 
para tubería de instrumenta-
ción. 

12. Doblar tubería de instrumen-
tación. 

13. Identificar y distinguir, sê  
gún su uso, forma y material 
los correctores utilizados -
en instrumentación. 

14. Reparar Manómetros. 
15. Calibrar Manómetros. 
16. Distinguir distintos tipos -

de Manómetros. 
17. Instalar Manómetros. 

Reparar registradores do pr¿ 
sion de 1 y 2 plumas. ~ 



19. Calibrar registradores 
de presión de 1 y 2 -
plumas. 

20. Identificar las partes -
de un registrador do pre-
sión» 

21. Identificar los gráficos 
para un registrador de pr£ 
sión. 

22. Identificar diferentes ti-
pos de plumas utilizadas 
en los registradores de -
presión. 

23. Instalar sistema para cali 
brar registradores de pre-
sión según su rango. 

24. Reparar registradores de -
flujo tipo dp. 

25 - Identificar partes de un 
registrador de flujo tipo 
dp. 

26. Cambiar partos dañadas de 
registrador de flujo tipo 
dp. 

27-. Conocer la instalación ne-
cesaria para calibrar re— 
gistrador de tipo dp. 

28.. Calibrar registrador do — 
flujo tipo dp. 

29. Conocer sistema de regis-
tro en registrador de flu-
jo tipo dp. 

SIN 
ITYUDII 

3 

POCA 
AYÜDA 

2 

NO 
SÍLBE 

1 

« • 



30. Calibrar registrador doble 
(presión-flujo). 

31» Identificar transmisores 
neumáticos de flujo. 

32. Reparar transmisores neu-
máticos de flujo. 

33. Calibrar transmisores neu-
máticos de flujo. 

34. Identificar transmisores 
neumáticos de presión. 

35» Identificar partes de un -
transmisor neumático de -
presión. 

36. Cambiar partes de un trans 
misor neumático de presión 

37. Calibrar transmisores neumá 
ticos de presión. 

38. Conocer la instalación nece 
saria para calibrar transmT 
sores neumáticos de flujo y 
presión 

39. Identificar y conocer el -
uso de las herramientas bá 
sicas utilizadas para traba-
jar instrumentación neumáti 
ca. ̂  

40. Conocer el uso del VOM. 
41. Reparar interruptores de -

presión y temperatura. 

42. Calibrar interruptores de 
presión y temperatura. 



ANEXO 12 

C U E S T I O N A R I O 
No. 



El presente cuestionario tiene como proposito obtener 
información para un trabajo de investigación sobre las posi 
bilidades de reconocer al adulto el aprendizaje realizado 
por medio de la experiencia laboral y/o en instituciones 
que dicten cursos de capacitación, cuyos diplomas o certifi 
cados no son reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación para la continuación de estudios. 

Agradecemos la veracidad de sus respuestas. 

Gracias por su colaboración 



INSTRUCCIONES: 
A continuación se le presentan una serie de preguntas, 

las cuales Ud., contestará colocando una equis (X) en el lu* 
gar correspondiente a su situación» 

1.- Nivel Educativo 
1.1. Educación Primaria incompleta 
1.2« Educación Primaria completa 
1«3* Ciclo Básico incompleto 
1.4. Ciclo Básico completo 
1.5* Ciclo Diversificado incompleto _ _ _ _ _ _ 
1,6. Ciclo Diversificado completo 

2.- Tiempo de Experiencia Laboral 
2*1« Menos de 1 año 
2*2. Más de 1 año y menos de 3 — 
2»3* Más de 3 años y menos de 5 
2.4. Más de 5 años y menos de 8 
2.5* Más do 8 años y menos de 11 _ _ _ _ _ _ 
2.6. Más de 11 años 

3*- Ha recibido Ud., entrenamiento para realizar su trabajo 
3-1. Sí 3.2. No 

4.- El entrenamiento recibido lo realizó en: 
4.1. Academias _ _ _ _ _ 
4.2. INCE 
4.3* En el trabajo 
4.4. Por su cuenta 
4.5* Otros 



5. ¿Considera Ud., que el conocimiento que poaee en el trab£u-
jo quo realiza lo debería ser reconocido por el Ministerio 
de Educación? 
5.1. Sí 5 - 2 - N o 

6. ¿Desearía Ud., hacer valer sus conocimientos sobre instru-
mentación mediante una prueba? 

s í 6.2. No 

7- Si se le reconocieran los conocimientos que tiene Ud.t so 
bre instrumentación, ¿Continuaría cursando estudios en la 
especialidad? 
7-1. s í 7.2. No 
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