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INTRODUCCION 

Las dificultades de ligar las labores académicas universitarias con los sectores industrial, comercial y de servicios, tanto publicos como privados, ha sido una tarea dificil debido a la gran cantidad de factores e intereses que intervienen. Si bien en Otros paises las instituciones de educacién superior han encontrado mecanismos Para ligarse de manera permanente con el sector productivo y contribuir a resolver diversas problematicas, sus circunstancias politicas, econémicas y sociales son diferentes a la nuestra, de aqui que es necesario encontrar nuestro propio camino, sin desaprovechar las experiencias en este terreno. 

Asi los estudiosos del tema de la vinculacién de fas Instituciones de Educacién Superior (IES), con el sector Productivo, se han centrado basicamente en un intento de elevar el nivel de la educacién media y superior en nuestro pais, con el afan de formar profesionaies de jas distintas 4reas que sean conocedores de la realidad nacional pero especialmente focal. Un ejemplo tangible lo representan las bachilleratos tecnolégicos, como son los CECATIS, CETIS, recientemente CONALEP, por citar sélo algunos, con los cuales se buscé atender problematicas tegionales, através de formar cuadros especializados en los sectores agropecuario, industrial y de servicios representativos de cada lugar. 

Por otra parte, algunas universidades se enfocan a atender de manera mas cercana las problematicas sociales, tal es el caso de la Universidad Auténoma Metropolitana a través de sus diferentes planteles; otro caso lo representan la Universidad Tecnolégica de Nezahuaicéyot! y el Tecnolégico de Ecatepec, ambos de més reciente creacién. 

En nuestra Universidad Nacional algunos de los esfuerzos mds importantes por vincularse con ej sector productivo se han realizado a través de las Divisiones de Educacion Continua de las facultades de Contaduria y Administracién, Ingenieria, y Quimica entre las mds importantes. Asi también a través de los diferentes convenios signados por algunas facuitades con organizaciones privadas y publicas, los cuales 
han involucrado estudiantes tanto de licenciatura como a nivel posgrado mediante diversas modstidades de atencién y Que significan valiosos antecedentes al tratar el tema del apoyo ai sector productivo. 

La presente investigaci6n puede enmarcarse como una propuesta de acercamiento Universidad-empresa y es el Producto de una inquietud que tuve cuando estudié la 
Maestria en Administracién de Organizaciones hace pocos afios. En ese tiempo mi 
vivencia fue que la participacién en el aula de muchos de nosotros era mas bien 
timida, con poca seguridad en cuanto a los conocimientos y a las aportaciones a 
problemas especificos; esta situacién se hacia més evidente en los estudiantes 
procedentes de carreras muy lejanas a las disciplinas administrativas, como la 
veterinaria, la biologia, la pedagogia, etc. Agregado a esta situacién, también estaba  



  

el empleo de bibliografia muchas veces desactualizada, asi como la utilizaci6n de 
casos, ejemplos y situaciones en clase extraidas de los libros de texto, en su gran 
mayoria de origen extranjero. 

En el transcurso de estos afios he trabajado con el anhelo de que los egresados de 
las maestrias que se ofrecen en la UNAM en general y en la Facultad de Contaduria 
y Administraci6n en particular, tengan un reconocimiento de excelencia a nivel 
nacional y por qué no, a nivel internacional. En esta linea, considero que una de las 
formas de lograrlo en cuanto a la formacién de los alumnos es mediante la 
aplicacién continua de los contenidos aprendidos a situaciones reales, donde se 
pueda por un lado, contrastar !a teoria con ja practica y por el otro fomentar su 
capacidad creativa para aportar soluciones a los problemas que enfrentan las 
organizaciones de los diferentes sectores econémicos. . 

Con esta inquietud este proyecto de investigacién se enfocé a estudiar ta aceptacién 
y beneficios percibidos de un Posible programa para desarrollar proyectos de 
consultoria especialmente por los alumnos de las maestrias y especializaciones 
dirigidos por los maestros experimentados en la especialidad motivo del proyecto, donde se ponga en pradctica los conocimientos teéricos adquiridos en cada 
asignatura. 

Un segundo objetivo consiste en plantear una propuesta concreta para la creacién 
de una unidad de vinculacién formal de la Division de Estudios de Posgrado (DEP), 
en particular y de la Facultad de Contaduria y Administracién (FCA), en general, con 
el sector productivo. 

La importancia de este tema de investigacién se considera en cuanto a los 
resultados que puedan derivarse de esta investigacién, entre los mds importantes 
destacan: 

® El apoyo que pueda brindarse en especial a las micro, pequefas y medianas 
empresas para atender problemas prioritarios para fortalecer su desempefio 
competitivo. 

© La aplicacién de los conocimientos teéricos obtenidos en las maestrias a casos 
reales. 

© El enriquecimiento de los contenidos de la curricula de los programas de maestria 
como producto del intercambio con el sector productivo. 

© La posibilidad para conformar casos de estudio con fines de titulacién 6 bien para 
enriquecer el banco de casos de la DEP. 

© La extensién de este programa a otras facultades, a fin de ofrecer servicios 
integrales a las empresas. 

 



  

© El despertar inquietudes que generen nuevas investigaciones sobre este tema. 

Las hip6tesis de trabajo se enfocaron a los Siguientes aspectos: 

© La posibilidad de realizar consultoria como estrategia para fortalecer la formacién de los estudiantes de maestrias y especializaciones. 

© La creacién de una unidad de vinculacién de la facultad con el sector productivo que beneficie por un lado ai sector académico y por el otro, a los estudiantes al 
tener la oportunidad de consolidar los conocimientos teéricos aprendidos en las diferentes materias que conforman las maestrias, 

© La posibilidad de lograr un mayor acercamiento con los sectores productivos a través de la consultoria. 

0 La necesidad de crear un modelo distintivo que identifique a la Facultad de Contadurfa y Administracion (FCA), en el desarrollo de proyectos de consuiltoria. 

© La posibilidad de ver en el sector textil una fuente de ingresos extraordinarios para la facultad a través del desarrollo de proyectos de consultoria. 

La muestra se conforms por dos grupos: empresarios del sector textil y la otral con una muestra de profesores de la DEP . Como herramienta para la recopilacién de 
datos se disefié un cuestionario que se aplicé en forma personal, a fin de conocer la disposicién y opinién general en cuanto a las posibilidades reales de acercamiento con los sectores productivos. 

Las principales dimensiones incluidas en el cuestionario dirigido a los empresarios 
se enfocaron a identificar especialmente tos siguientes aspectos: 

¢ Grado de apertura a un programa de esta naturaieza 

© Percepcién de los beneficios que podria aportar 

« Necesidades especificas de fos empresarios del sector textil 

e Areas especificas de fa empresa donde los alumnos de maestria podrian 
Pparticipar 

 



  

e Alternativas en cuanto a la duracién de fos Proyectos y horas que se esperaria 
dedicar por semana 

¢ Requisitos por parte de los involucrados: profesores, alumnos y empresarios, para 
participar 

¢ Percepcién externa de la capacidad para asumir proyectos en jas empresas 

La muestra de empresarios se conformé a partir del universo de empresas textiles 
ubicadas en el D.F., excluyendo las empresas proveedoras del sector, en lo que se 
refiere a materias primas, maquinaria, equipo, mantenimiento y tintoreria. por 
Corresponder a otros sectores como son petroquimica, industria quimica, etc.. Las 
empresas de la muestra fueron seleccionadas a través de un muestreo sistematico 
del directorio textil 1996, e incluyeron los diferentes giros del sector. 

El instrumento aplicado a profesores fue muy similar al de ios empresarios, a 
excepciédn de que se consideraron algunos puntos relacionados con el peso que se 
asignaria a la calificacién de la materia, las dreas fuertes de la DEP y la FCA, la 
Participacién de los alumnos y ta posibilidad de realizar diferentes proyectos. 

EI primer capitulo de esta tesis se integra por un marco teérico, el cual se conforma 
por un lado de las ideas de diversos estudiosos de la relacién del sector productivo 
con fas Instituciones de Educacién Superior (IES) en general, tanto en México como 
en algunos paises de! mundo. Por otro lado, se reflexiona sobre el aprendizaje en 
general, asi como los métodos de ensefianza de la administracién mas utilizados a 
fin de justificar la realizacién de Proyectos como parte del aprendizaje. 

En el segundo capitulo se incluye un marco de referencia donde se hace un breve 
andlisis sobre las universidades publicas, en particular la UNAM, asi como fa 
participacién del sector empresarial en su relacion con la educacion superior. 

EI capitulo tercero trata sobre el sector textil en general. Se hace una breve resefia 
en cuanto a su importancia, productos principales, su participacién en la economia, 
asi como una resefia de sus principales problemas. 

En el capitulo cuatro se presentan los aspectos metodoldgicos de la investigacién, 
los objetivos, hipétesis, e! desarrollo de la investigaci6n, el tratamiento estadistico de 
los datos y su andlisis. 

En el capitulo cinco se presenta una propuesta para conformar una unidad de 
vinculacién formal no séto del posgrado, sino con la idea de integrar las diferentes 
Coordinaciones y programas existentes en la facultad para atender la relacién con 
los sectores productivos. También se propone un enfoque de consultoria que incluye 
la metodologia para el desarrollo de proyectos. , 

 



  

Finalmente se presentan las conclusiones, los anexos y la bibliografia consultada. 

La principal conclusién de este trabajo, es por un lado la aceptacién de la mayoria 
de los empresarios de este sector en participar en un programa de apoyo a sus 
empresas. La necesidad de fortalecer la vinculacién de los sectores educativo- 
Productivo a través de mostrar a los empresarios las posibilidades de apoyo por 
Parte de la facultad, asi como los beneficios mutuos que pueden resultar de la 
colaboracién de ambos. 

Por otra parte, la necesidad sentida por parte de los profesores de las maestrias 
sobre la posibilidad de probar su capacidad y reforzar los conocimientos aprendidos 
en la teoria. Los profesores lo perciben como una forma de dinamizar las diferentes 
asignaturas, asi como poder generar ingresos adicionales a la facultad, tanto en 
efectivo como en especie. 

Otra conclusién importante se deriva de la necesidad de que los proyectos de 
vinculacién tengan en primer término, un contenido social. 

Finalmente el reto que significa poner en marcha una unidad de vinculaci6n formal 
con los sectores productivos, lo cual implica en primer término la decisién y apoyo 
Por parte de las mas altas autoridades de la FCA, asi como la labor conjunta de 
profesores, alumnos y personal administrativo. 

 



1. MARCO TEORICO 

El marco teérico se conforma por un lado de fos antecedentes de la relacién 
universidad con {os sectores externos, la importancia y principales problemas de la 
vinculacién, asi como ta situacién general de sus relaciones. Por otra parte se 
hacen algunas consideraciones sobre el aprendizaje en general y los modelos de 
ensefianza de la administracién en particular, a fin de justificar la vinculaci6n como 
una forma de fortalecer los conocimientos aprendidos en el aula. , 

1.1 Antecedentes e importancia de la relacién universidad-industria 

La vinculacién entre ia universidad y el sector productivo consiste en una accién 
concertada entre ambas cCorporaciones, en ia que el Estado cumple un papel 
importante como elemento integrador del proceso de vinculacién (Albala, 1991). Este 
papel sera el hilo conductor para desarrollar tecnologia propia mediante el 
establecimiento de las condiciones favorables para la participacién de empresarios y 
universidades para emprender proyectos en areas estratégicas. (1) 

La vinculacién es un proceso en el que todas las empresas deberian participar, 
especialmente las pequefias y medianas, ya que éstas por sus propias condiciones, 
dificilmente tienen acceso a los avances de la tecnologia. 

A este respecto Machado y Keesman (1991), sefialan que no se dispone de 
evidencias sobre la percepcién que el empresario latinoamericano tiene del impacto 
de la gestién tecnoiégica sobre ta competitividad, crecimiento y generacién de 
utilidades de sus empresas, atin cuando se ha comprobado que las empresas que 
invierten en innovaciones tecnolégicas son las que pueden aplicar la calidad, ja 
diferenciacién de fos productos y nuevas tecnologias dentro de sus ventajas 
competitivas. (2) 

El acercamiento entre la universidad y el sector productivo cobra relevancia en la 
década de ios ochenta, a partir de tres grandes aspectos: por un lado las fronteras 
cada vez mas difusas entre la investigacién basica y la aplicada: en segundo 
término, la necesidad de las empresas de accesar cada vez mas rapido a 
conocimientos recientes producto de los avances cientificos, como una forma de 
incrementar su competitividad: ef tercer aspecto recae bdsicamente en las 
universidades, debido a la reduccién de Presupuestos destinados a la investigacién, 
lo cual lleva a buscar ingresos a través del desarrollo de investigaciones conjuntas 
con grupos industriales o con empresas aisladas. 

(1) Albata A. “Alta tecnologia como estrategia de desarrollo: E! caso de Israef". 
En: Camino modemo al desarrollo, El rol de ta gestion tecnolégica. Sentiago de Chile, CINDA, abril 1991. 
pp. 45-60 . . 

{2) Machado F. “El desarrotic tecnolégico como factor de sobrevivencia de ta construccién civil de México en el mercade libre norteamericane’. En: Ponencias del lV Seminario Latinoamericano de Gestién Tecnokigica. Caracas, Venezuela, ALTEC, 23-25 sep de 1991, vol. Y, pp. 119.133 

   



2 

Estos hallazgos se refuerzan con un estudio realizado por Solleiro y colaboradores sobre las motivaciones de la vinculacién en México. Estas se pueden ubicar en tres 
grupos: (3) 

a) Condiciones estructurales, entre las que destacan de manera importante, e! 
bajo gasto gubernamental en investigacién y desarrollo (1 & D) y la necesidad de alternativas econémicas para el desarrollo de tecnologia para las empresas, dada su precaria condicién financiera. 

b) Motivaciones institucionales, se refieren a la busqueda de prestigio por parte de las Universidades y la difusién efectiva del conocimiento. Las empresas por Su parte buscan la capacitacién de sus recursos humanos, cubrir sus carencias de especialistas y de infraestructura, acceder a la universidad como fuente 
importante de conocimientos y continuar, con experiencias previas de vinculacién exitosa. 

En este aspecto, Arredondo sefala que un problema importante es la falta de Claridad sobre los alcances y limites de competencia de cada sector, fo cual lleva a generar expectativas y exigencias mutuas mds allé de sus posibilidades. Asi el sector productive exige a la universidad que atienda sus necesidades, mientras que ésta busca cubrir problemas con una cobertura mas amplia. 

Cc) Motivaciones individuales, que se refiere a la motivacién de los investigadores por influir en la solucién de problemas de la sociedad y de incrementar su prestigio académico. 

Por su parte, Arredondo menciona como problemas de tipo estructural la trayectoria histérica de los sectores como resultado de las politicas econédmicas basadas en un modelo de economia cerrada, excesivamente protegida y con mercados cautivos, que llevaron a la baja necesidad de capacidad cientifica y tecnoldgica por parte del sector productivo. (4) 

Adicionalmente menciona los aspectos de tipo organizativo que se refieren a la coordinacién, pianeacién y operacién de los sectores y el fomento a la vinculacién. Considera que entre los principales problemas se encuentran: la insuficiente matricula en licenciaturas de cardcter tecnolégico, baja matricula del posgrado con relacién a ta licenciatura, desactualizacién y desconocimiento de tas necesidades Gel sector productivo, falta de actuatizacién curricular en relacion con los avances internacionales del conocimiento cientifico y tecnoldgico. 

(3) BID-SECAB-CINDA, Vinculacién universidad sector productivo. Centro Interuniversitario de Desarrollo, Santiago, Chile, 1990, p. 170-172 
(4) Arredondo Victor, en “La educacién superior y su retacién con el sector productivo. Problemas de formacién ge recursos humanos para e! desarrollo tecnokigico y sitemativas de solucién". Revista de la Educacién Superior. Vol. XVIII, No. 4 (76), oct-dic, 1990. pags. 106-109 
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Asimismo ha faltado realizar una adecuada “mercadotecnia de servicios’, centrada 
en tres vertientes: la primera se refiere a la ausencia de mecanismos eficientes para 
identificar las necesidades del sector productivo; la segunda es Ia falta de difusién 
de las propias potencialidades de las instituciones de educacién superior (IES); la 
tercera se relaciona con la dificultad para conformar grupos de _ trabajo 
interdisciplinarios. (5) 

Este mismo problema lo aplica a! sector productivo en el sentido de que tiene poca 
Claridad en cuanto a sus necesidades, asi como una gran desinformacién sobre los 
“proveedores de conocimientos cientificos y tecnoldgicos’. No cuenta con la 
Capacidad para organizar equipos de investigacién propios o con otros sectores. 
Particularmente desconoce las ventajas de vincularse con el sector educativo. (6) 

Dentro de los aspectos normativos, ta Universidad contempla en su reglamentacién 
la politica de transferir la investigacién aplicada al sector productivo. Permite los 
Convenios con terceros, siempre y cuando exista consentimiento de! investigador 
responsable. 

Solleiro sefiala que existen barreras en cada uno de estos aspectos, como son las 
barreras estructurales, la naturaleza de la investigacién, la confidencialidad y la 
administracion de proyectos. La primera se da porque las empresas desean que la 
investigacién se enfoque a Proyectos que tengan impacto en productos o procesos a corto plazo, en tanto que fa universidad busca rebasar e! conocimiento a mas largo plazo, sin importarie si se genera sélo investigacién basica. (7) 

Particularmente la confidencialidad genera barreras, ya que se presenta el problema 
de la exigencia por parte de las empresas de guardar absoluto secreto sobre los 
resultados de las investigaciones, y por el otro, la necesidad por parte de la 
universidad en cuanto a la divulgacién de éstos como parte de su funcién de difusion 
cientifica 

En cuanto a las barreras en los procedimientos menciona ia complejidad de un 
contrato de transferencia tecnoldgica, el cual se acentia por el temor a comprometer 
resultados. Otra barrera se refiere a la dificultad de conformar equipos 
multtidisciplinarios que permitan ejecutar proyectos altamente innovadores. 

Dentro de las barreras motivacionales destacan la desconfianza mutua hacia la 
vinculacién, por su parte los empresarios muestran cierta reserva en cuanto a la 
utitidad que les puede generar la investigacién. En tanto los investigadores se 
resisten a aceptar algunas condiciones Por parte de los empresarios por percibir que 
coartan su libertad. 

(5) Ibid 
(8) Gould, Giacomo. *Vinculacién universidad-sector productive. México, ANUIES, 1997 
{7) BID-CINDA-SECAB. Op. cit. p. 170 
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El problema de las barreras seguira existiendo y sera necesario negociar acuerdos que permitan a ambas partes cumplir sus objetivos. 

Otro aspecto importante que conviene sefialar es el relativo al financiamiento en investigacién y desarrollo. En Paises industrializados como Estados Unidos, las empresas aportan alrededor del 50% de la inversién en estos rubros, asimismo son los usuarios de la tecnologia que se genera; en Francia el 44% de los gastos en 1&D los financia et sector Privado. En América Latina el 90% de la inversi6n en 1&D la aporta el gobierno, mientras que la iniciativa privada 10%. (8) 

En México se conoce que sdlo alrededor del 0.5% de tas empresas realizan esfuerzos sistematicos de investigacién. (9) 

En lo referente al tema del financiamiento en investigacién y desarrollo, especialmente en las pequefias y medianas empresas, requiere la participacion conjunta de empresarios, gobierno, instituciones de educacién superior, asi como otros organismos que impulsen proyectos que Puedan generar beneficios que se extiendan a un gran numero de estas empresas. 

Por otra lado, partiendo de que el papel principal de ta educacién superior se concentra en formar recursos humanos capaces de enfrentar con éxito los procesos de transformacién que permitan impulsar el desarrollo cientifico y tecnoldgico, socioecondémico y cultural del pais, en diferentes foros se ha discutido la necesidad de revisar permanentemente las 4reas Prioritarias de! conocimiento y la necesidad de consolidar la practica cientifica desde etapas de ensefanza muy tempranas, sin embargo ios esfuerzos no han Itegado mas allé de buscar el mejoramiento en los procesos de ensefianza-aprendizaje dentro del aula. 

A este respecto diferentes autores afirman que sin pretender demeritar ta importancia que tiene la formacién te6rica en el salén de clase, si el objetivo de la educacién superior es contribuir a que surja la capacidad creativa e innovadora del estudiante para enfrentar problemas diversos que ofrezcan distintas vias de soluci6n, a fin de que pueda elegir la més apropiada a las exigencias del contexto, eS necesario que el estudiante refuerce la teoria con el trabajo practico donde enfrente desafios de la realidad en diferentes circunstancias. 

Asi tanto en las ciencias exacias, como en las otras Profesiones, es prioritario incorporar en forma oportuna los avances Cientificos y tecnolégicos producto de las transformaciones en el desarrollo industrial, mediante el fomento a la investigacion y el desarrollo de nuevos métodos y técnicas. Esto conlleva a reorganizar las instituciones educativas con el compromiso de la actualizacién permanente en la formacién de profesionistas y la capacidad para anticiparse a las necesidades que tendran los procesos de trabajo en el préximo siglo. 
(8) Fanjzyiber, Fernando. “Reflexiones sobre clencia, tecnologia y sociedad". En: México ante la crisis. Pablo Gonzalez Casanova y Héctor Aguitar Camin, coordinadores, Siglo XXI Edits. México, 1985 (9) Fanjzytber, Op. cit. p. 280 
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El desarrollo cientifico y tecnolégico en América Latina es en general bajo. 
Alrededor del 50% de las actividades de ciencia y tecnologia es responsabilidad de 
las universidades (Muga, 1991) y son éstas tas que tienen la mayor infraestructura 
de investigacion en la mayoria de los paises. (10) 

En esta linea resulta importante propiciar ta cooperacién no sélo entre la industria y 
universidad del mismo pais, sino entre industrias y universidades de varios paises 
de Ia regién. A nivel de América Latina y el Caribe esta posicién se reforz6 a través 
de! “Programa Marco” que tiene como objetivo buscar nuevas formas de 
colaboracién en to relativo a la ciencia y la tecnologia a través de un mercado comin 
del conocimiento. 

Este programa integra las siguientes areas de accion prioritarias y modalidades de 
cooperacién: 

© la investigacién e informacién de posgrado 

* centros regionales de excelencia 

¢ intercambio y vinculacién de recursos humanos altamente calificados 

* vinculacién de las universidades y centros de investigacién con el sector 
productivo 

 informacién, intercomunicacién y difusién 

Este programa busca conjuntar la participacién de las universidades, centros de 
investigacién y el sector productivo a fin de realizar proyectos multilaterales de 
apoyo a la innovacién. 

De esta manera, a partir de la evolucién que tenga la vinculacién de ta universidad 
con el sector productive en América Latina en el futuro, generaraé que sea 
considerada como ia cuarta funcién de la universidad. (11) 

Asi el gran desafio de las universidades es responder a los retos de la innovacién 
tecnolégica, como un proceso de busqueda sistematizada de las necesidades 
tecnolégicas prioritarias de una empresa y se extiende a la aplicacién en fos 
sistemas productivos y a la comercializacién de los procesos, equipos, productos o 
actividades donde se haya introducido cambio tecnoldégico. (12) 

(10) Muga, A. “Lineas operatives universitarias para ta presentacién de servicios cientificos y tecnokigicos’. En IV Seminario Latinoamericano de Gestion Tecnoldgica. Caracas, Venezuela, ALTEC, 23-25 Sep. 1994, Vol |, pp. 187-201 
(11) Rojas, Luis. “A propésito de ta retacién universidad-empresa. Aspectos conceptuates y experiencias en la transferencia de ia tecnologia’. Ponencia del [V Seminario Latinoamericano de Gestién Tecnolégica. Caracas, Venezuela, ALTEC, 23-25 Sep. 1991, Vol Il, pp. 307-312 
(12) Machado F {bidem. Pp. 135-150 
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En este sentido tas instituciones interesadas en relacionarse con el sector productivo 
deben retomar las experiencias exitosas de otras universidades, asi como aprender 
de la preparacién, negociaci6n y ejecucidn de contratos. (13) 

1.2 importancia y problematica de la vinculacién 

En nuestro pais como en el resto de América Latina, la explotacién de los resultados 
de ta investigacién cientifica y tecnolégica no se realiza de manera efectiva por la 
falta de mecanismos de transferencia tecnolégica eficientes. 

En el caso de las 50 dependencias de la UNAM donde se realiza investigacién, sdlo 
algunas de ellas tienen una orientacién hacia la investigacién aplicada y menos 
hacia el desarrollo tecnolégico. 

Esta situacién cambia a principios de los 80s con el rector Guillermo Sober6n; en 
este periodo se empiezan a crear diversos programas como el Universitario de 
Alimentos, Salud y Energia. 

A la fecha, las diferencias entre la investigacion basica y la aplicada son cada vez 
mas tenues, y en cambio, se da un creciente contenido cientifico de las tecnologias. 
De ahi que fa vinculacién entre la universidad y el sector productivo aparezca como 
una relacién que, a fines del siglo XX debe darse sin mayores tropiezos (14) 

Por otra parte, la problematica ligada a la vinculacién se ubica en primer término, 
desde los fines de ambos sectores. La universidad persigue generar conocimientos y 
difundirtos para el bienestar de la sociedad. La industria por su parte, busca que las 
investigaciones se enfoquen a solucionar sus problemas, desarrollar y perfeccionar 
nuevos procesos y productos, y exige una gran confidencialidad para publicar los 
resultados. 

A este respecto, Leclerc postula que las acciones de vinculacién entre las IES y las 
empresas que se apoyan en estas concepciones, conllevan serias dificultades para 
Promover una interaccién armoniosa entre ellas, ya que tarde o temprano deberan 
cooperar para preservar su competencia amenazada por fas presiones de las 
transformaciones sociales y técnicas. (15) 

(13) Petrillo, J.D. y Arias P. “La vincutacién universidad-empresa: el modelo de ta Facultad de ingenierla de 
fa Universidad Nacional de Mar de la Ptata”. Seminario Latinoamericano de Gestién Tecnoldgica. Vol. II, pp. 
275-294 
(14) Petrillo y Arias, tbid 
(13) Leclerc, Michel. Citado por Lourdes Casillas en: “Problematica y perspectivas de la 
colaboracién entre fa educacién superior y el sector productivo y de servicios ante la actual 
estrategia de desarrollo". Revista de ta Educacién Superior, No. 84 oct-dic 1992, pp. 86-104  
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Adicionalmente existe escasa comunicacién con los sectores extemos a la universidad. Esto impide que las universidades enfoquen sus proyectos cientificos y tecnolégicos a la resolucién de problemas en la generacién de bienes y servicios, que abran lineas de investigacién para el desarrollo y que realicen innovaciones tecnoldégicas destinadas a mejorar, ampliar y dinamizar los procesos productivos. 

Otro problema es que en general el sector productivo no investiga y prefiere comprar tecnologias. Con esto se aprecia que falta reconocimiento y legitimidad de la universidad como prestadora de servicios tecnoldgicos, ya que salvo contadas excepciones, la mayoria de las universidades no cuentan con un marco normativo institucional para ja vinculacién. Por otra Parte, no existen mecanismos gubernamentales para promover la vinculacién. 

Los empresarios son renuentes a ventilar los problemas que aquejan a sus empresas, argumentando razones de mercado o financieras para no proporcionar una informacion oportuna y adecuada. Esto lleva a que la oferta universitaria surja dispersa y con bajas_probabilidades de éxito (16) 

1.3 Situacién actual de la vinculacién de las IES con ef sector productivo 

Con el objeto de sintetizar Jos aspectos mas relevantes de la situacién entre las instituciones de educacién superior (IES) y el sector productivo, se exponen los resultados mas relevantes encontrados en el estudio diagndstico sobre la situacién de la vinculacion universidad-empresa realizado por ANUIES en 247 instituciones de educacién superior publicas y privadas, entre los que destacan tos siguientes: (17) 

La cobertura de las relaciones con el sector productivo es en un 58% de caracter nacional y el 21% a nivel regional. Las primeras realizadas Por las universidades y las segundas por tos institutos tecnoldégicos. 

Las estructuras para administrar la vinculacién son muy variadas: la rectoria, ta direccién general y otras instancias, como pueden ser departamentos de extension, de intercambio académico, de Planeacién o por la secretaria técnica. 

Este resultado refuerza la concepcién amplia de la vinculacién a partir de los diferentes programas y modalidades. 

La importancia que asignan los Organismos universitarios publicos y privados a la vinculacién se centra mayormente en la realizacion de diagndsticos para determinar las necesidades de los sectores productivos: la identificacién de las potencialidades 

{16} Muga, A ibtdem 
(17) ANUIES-CONACYT. Un diagnéstico sobre ia vinculacién universidad-empresa. México, ANUIES, 1998, pp. 13-58 
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de la docencia, la investigacién y la extension para realizar proyectos de vinculacién; 
asi como ta coordinacién de ta planeacién de ta vinculacién con fa planeacion 
académica. 

En cuanto al marco legal de fa vinculacién, 51% de las universidades publicas y 
Privadas sefiaian basarse en programas de desarrollo institucional. 

Este aspecto ha sido de los Puntos mas 4lgidos dentro de las relaciones, 
especialmente con el sector Privado, especialmente en las restricciones que ponen 
para Ja difusién de resultados, uso de patentes, etc., sefialados con anterioridad. 

En lo referente al financiamiento de la vinculacién, en este estudio se encontrd que 
los recursos propios de fas instituciones Constituyen el componente mas importante. 
Con respecto al numero de personas dedicadas a la vinculacién, se encontrd que los 
organismos publicos destinan una mayor cantidad de personas, tanto de tiempo 
completo, como de medio tiempo. 

Con relacién al numero de académicos que habian participado en proyectos de vinculacion se encontré que para 1996, eran alrededor del 20%. De estos la mayoria 
pertenecen a las ingenierias y tecnologia, con predominio de ia licenciatura, aunque también encontraron un incremento en la participacién de académicos con nivel de posgrado en las d4reas de ciencias biolégicas, biomédicas y quimicas, asi como de 
ciencias sociales. 

En cuanto a estos resultados es practica comun que los propios académicos 
consigan sus proyectos de manera personal. Asimismo el incremento en la 
Participacién de académicos con posgrado en proyectos enfocados a temas de 
ciencias sociales es un factor positivo para nuestras disciplinas administrativas. 

Con respecto a las modalidades de vinculacién, en lo referente a ta investigaci6n y desarrollo tecnolégico, las principales actividades realizadas con las empresas son: 
servicios de asesoramiento (75%), servicios de asistencia técnica (70%), servicios 
de consultoria (72%), servicios de informacién y documentacién (61%) y proyectos 
de investigacién conjunta (53%). 

En el andlisis mas detallado de estos resultados, se puede apreciar un incremento 
de 41% en los proyectos realizados por universidades publicas, contra un 237% de 
incremento en ia participacién de las universidades privadas en proyectos de 
vinculacién. 

En Io referente al giro de las empresas, para 1996, encontraron que el mayor 
numero de proyectos se llevaron a cabo con el sector servicios, seguido de la 
industria automotriz y metalmecdnica, asi como la del plastico y hule, la industria 
textil, cuero y calzado. 
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La participacién de estos sectores se mantuvo estable, salvo los sectores dei hule y el textil que aumentaron en forma moderada su participacién. 

Con relacién al tamafio de las empresas, el estudio sefiala que los proyectos se 
fealizaron con todo tipo de empresas desde grandes hasta micro. El andlisis mas 
detallado sobre cudles instituciones educativas participaron con cudles tamarios de 
empresas no se sefala en ese trabajo. 

Los resultados encontrados en este estudio diagnéstico muestran que ha habido 
avances importantes en cuanto a las relaciones de las IES con ei sector productivo, 
que la vinculacién es una realidad y que los aprendizajes obtenidos tanto de tos 
aciertos, como de los errores, permitiran que los diversos programas y modalidades 
de vinculacién se puedan negociar en términos que generen mayores beneficios para todos los participantes. 

También indican el incremento en la Participacién de las universidades privadas, asi 
como la apertura de algunos sectores industriales y de servicios que pueden servir 
como plataforma para extender la vinculacién a otras ramas de actividad econdémica. 

1.4 Administracién financiera de la vinculacién 

Sea cual fuere el tipo de mecanismos de vinculacién el éxito de ella esta 
condicionado por un adecuado gerenciamiento o liderazgo por parte de las 
instituciones universitarias. (18) 

En esta linea destacan la necesidad de mantener la congruencia entre las lineas 
académicas y los proyectos del sector productivo. 

Otro elemento muy importante es no generar falsas expectativas, lo cual se elimina 
pianteando claramente las metas, los alcances y las limitaciones de un proyecto. 
En lo referente a ia administraci6n financiera, el estado de West Virginia sefiala una 
serie de normas a considerar. (19) 

© Definicién de formas y programas de asistencia técnica 

° Criterios para la asignacién y la aceptacién de donaciones y fondos de 
contraparte 

¢ Cobros y contratos para programas educativos 

(18Waissbhuth, Cadena G. y Solteiro 1.L., “Linking university and industry: an organizacional experience in México”, Research olicy. 17, 1988, pp. 341-347 
(19) Young No. 6 p. 73C. Miller, “Fixed-price contracting for university research”, SRA Joumal, Winter 1988, pp. 47-51. Citndo por Waissbluth, Op. cit, p. 75  
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* Aspectos éticos que impidan la competencia indebida entre las universidades y 
las empresas privadas 

¢ La administracién financiera de los fondos 

* Responsabilidad por ios resultados 

© Consultoria individual de tos profesores 

« Politicas de patentamiento 

¢ Derechos de publicacién 

* Compensacién a los profesores 

Sobre estos puntos la Coordinacién de Vinculacién de la UNAM es el lugar mas 
idéneo para recibir asesoria, sin embargo es importante recalcar la necesidad de mantener la flexibilidad en cuanto al pago Por un servicio, ya que variara de acuerdo 
al tamafio y condiciones de la empresa solicitante, asi como la posibilidad de 
negociar la retribucian en especie, etc. También es importante considerar la 
Participacién de los estudiantes. : 

En un estudio realizado a 150 universidades de Estados Unidos se encontré que la 
mayoria de los contratos de investigacién se negocian sobre un precio fijo y con 
resultados claramente definidos cuando se trata de proyectos de bajo riesgo. Sin 
embargo Ia mayoria de los acuerdos se firman sobre la base Costos variables segun 
el avance del proyecto. (20) 

Para los fines de este trabajo, se consideran secundarios los ingresos, ya que el 
Objetivo fundamental se centra en el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos 
y en el desarrollo de habilidades en los estudiantes como resultado de su 
Participacién en proyectos de consuttoria. 

Esta estrategia la ha aplicado nuestra facultad a través del programa de apoyo a la 
micro y pequefia empresa. También es importante contemplar la participacién en 
otros programas gubemamentales como el de la SECOFI, Empresas de solidaridad, 
asi como a través de organismos intemacionales como la OIT, el PNUD, la ONUDI, 
entre otros. 

(20)Citado por Waissbtuth en CINDA, Servicios tecnolégices universitarios, Serie de Manuales 1 & D, 
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2) Reflexién sobre los modelos y métodos de ensefianza de la administracién 

2.1 Posturas teéricas sobre el aprendizaje: conductismo y cognoscitivismo 

Antes de tratar los asuntos relativos a los métodos y modelos de ensefianza de la 
administraci6n, es necesario definir algunos conceptos basicos, entre ellos la 
educacién. En este trabajo se entiende por educacién como un proceso de 
ensefianza y aprendizaje con objetivos Previamente determinados que tiene lugar 
en forma organizada y sistematica entre un sujeto cognoscente y un agente a cargo 
de la evaluacién de su desarrollo y crecimiento (Corvalan, 1987). 

Se considera al aprendizaje como la acumulacién de conocimientos, aptitudes, 
destrezas, actitudes e intereses que involucra capacidades o potencialidades 
intelectuales del sujeto cognoscente como respuesta a problemas concretos 
fundados en Ia actividad productiva y practica; asi el acto de aprender se manifiesta 
en un saber significative que impacta la realidad social.(21) 

Al abordar los problemas de! aprendizaje un primer aspecto a considerar es respecto 
a la fuente del aprendizaje, si se encuentra en el sujeto o en el objeto. A este 
respecto se pueden citar dos grandes enfoques: el conductismo y el 
Cognoscitivismo. E! primero enfatiza la importancia en el objeto, en tanto que fa 
segunda postura considera primordial el sujeto cognoscente. 

Entre los representantes del conductivismo se encuentran Ribes (1990), quien 
sefiala que la teoria y el concepto mismo de aprendizaje se basa en el papel 
fundamental de la experiencia para explicar el origen y contenido del conocimiento. (22) 

Las preguntas fundamentales de las teorias del aprendizaje se centran en qué se 
aprende y cémo se aprende y de aqui se deriva una tercera: cuando se aprende. 

Esta postura centra el aprendizaje en ta generacion de condiciones externas que lo 
favorezcan a partir de considerar Principios basicos como {a contigiidad, ta 
asociacién, la discriminacién, la seleccién de ciertas respuestas entre diversas 
Posibles y !as consecuencias (como el tipo de reforzamiento que se reciba). 

Ribes considera que el aprendizaje tiene una categoria de logro mas que un proceso 
como lo puede ser el pensamiento, ja Percepcién o la memoria. Asi segtin esta 
postura el aprendizaje no estudia procesos, sino los resultados de los procesos; en 
este sentido esta teoria es de naturaleza tecnolégica y esta preocupada por la forma 
en que los organismos interactuan con los objetos y eventos de su entomo, es decir, 
@8 una teoria de la competencia. 

(21) Segundo Congreso de Investigacién Educativa, Memorias, Tomo |, p. 36, México, ANUIES, 1993 
(22) Ribes, E. y Lopez V.. Ibfdem, pp. 10-13  
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La teoria cognoscitiva explica la conducta con base en procesos mentales. Alvarez 
(1989) influenciado por la teoria de Piaget considera que el conocimiento no es una 
copia de la realidad, sino que conocer un objeto es actuar sobre él, modificarto, 
transformarlo. Asi en este enfoque el alumno orienta su propia formacién en el 
proceso de transformacion de la realidad, el docente se considera como un 
Coordinador y orientador para que el alumno logre los aprendizajes propuestos. 

Para Piaget el proceso de adquisicién de conocimientos se da a través de acciones 
Perceptivas que son resultado del contacto directo con la realidad y por sucesién y 
repeticién de acciones. Se trata de un proceso de desarrollo de acuerdo con 
contenidos especificos asimilados. Asi propone un esquema de asimilacién circular, 
resultado de Ia intericrizacién del conocimiento (Piaget, 1976). 

En esta linea, considera que el proceso de asimilacién es el mecanismo subyacente 
al aprendizaje, el cual sdélo ocurre a través de la experiencia. También sefiala que la 
interaccion social constituye una condicién necesaria Para el desarrollo intelectual 
del individuo. 

Bajo este enfoque, la tarea basica de! estudiante es organizar lo aprendido a fin de 
aplicario a la realidad a través de la creatividad. 

Asi en este capitulo se parte de estos dos enfoque a fin de hacer un analisis 
superficial de los modelos y métodos de ensefianza-aprendizaje mas utilizados en el 
estudio de la administraci6n, a fin de justificar la necesidad de desarrollar proyectos 
como forma de consolidar el aprendizaje de las asignaturas que se imparten no sdlo 
a nivel de maestrias y especializaciones, sino también en la licenciatura. 

2.2 Algunos factores estructurales que determinan los modelos de ensefanza- 
aprendizaje utilizados 

Como parte de este subtema se considera necesario sefialar algunos factores 
estructurales caracteristicos de un pais subdesarrollado como el nuestro y que 
tienen una influencia determinante en los métodos de ensefianza que adoptan las 
instituciones de educacién superior (IES). Estos factores se centran 
fundamentalmente en la dependencia en diferentes grados: econdmica, tecnoldgica, 
cultural, entre los mas relevantes. 

Ante este panorama que compartimos con muchos otros paises latinoamericanos, se 
presentan grandes contradicciones en la ensefianza de la administracién. Para los 
fines de este trabajo se parte de la situacién de dependencia que vivimos como pais, 
en el sector educativo y en fas instituciones de educacién superior. Asi en nuestra 
universidad nacional, como en muchas otras, se utilizan de manera permanente 
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modelos, textos, aproximaciones tedricas, basadas en condiciones de paises desarrollados, sin realizar mayores adecuaciones. 
Asi, algunos esfuerzos por aportar otras visiones y modelos administrativos mas cercanos a nuestra realidad, se enfrentan con POCco apoyo y difusién de sus obras. 

En esta linea se parte de que la administracién tiene caracteristicas peculiares y distintivas en un pais subdesarrollado con respecto a los paises desarrollados, y que es necesario enfocar su ensefianza a partir de modelos propios que leven a resolver nuestras problematicas, mas que buscar ajustar trajes mas grandes en cuerpos 
pequefios. 

A este respecto Albert Lauterbach realiz6 un estudio sobre la conduccién gerencial en cinco paises de América Latina: Colombia, Ecuador, Pent, Bolivia y Chile. A partir 
de los resultados encontrados, sefala un conjunto de factores caracteristicos de la zona: ia escasez de personal ejecutivo entrenado, los contactos politicos, la escasez de capital, la proyeccién a corto plazo, la intervencién restrictiva dei estado, la deficiente administracién de las empresas que maneja el gobierno (23), 

Este estudio aunque se realizé en la década de los sesenta, sigue atin vigente en estos paises y se es aplicable también al nuestro. 

Kliksberg considera que el fenémeno de la dependencia se expresa generalmente a 
través de una aceptacion incondicional de lo que procede de paises desarrollados, 
con Jo cual se asume una posicién acritica en cuanto a la validez de tas posturas formuladas, asi como en cuanto a la validez de su traslado. 

Otro aspecto importante se refiere a la importacién de tecnologia, la cual va mas alld 
de ta adopcién de nuevos productos y procesos, sino que el extranjero se convierte 
en forma creciente, en la Unica fuente de asesoramiento y asistencia técnica. (24) 

Asi, la importacién mecanica de tecnologia que es caracteristica de 1a administracion 
en Latinoamérica, agudiza el subdesarrollo educativo y lleva a reforzar la 
dependencia. (25) 

En el piano de ia formacién en el exterior, en nuestro pais se da un elevado 
reconocimiento a los titulos obtenidos en el extranjero. En este sentido es necesaria 
la cautela en cuanto a tomar estos conocimientos como elementos de juicio que 
permitan elaborar modelos aplicables a nuestra realidad. 

Asimismo, la generacién de bibliografia latinoamericana en administracién es muy 

(23) Citado en Kliksberg, Bernardo. Administracién, subdesarrollo y estrangutamiento tecnolégico. Buenos 
Aires, Edit. Paidés, 1973, p. 36 
(24) Kliksberg, Op. cit. p. 43 
(25) Ktiksberg, Op. cit. p. 104  
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limitada. En general, las editoriales se limitan a traducir obras de autores 
Provenientes de paises desarrollados, que presentan problematicas adaptadas a 
esos paises. 

En este sentido, se considera fundamental el apoyo a la generacién de bibliografia 
propia creada por autores nacionales. A este respecto en nuestra facultad se han 
realizado esfuerzos importantes en aspectos contables, particularmente en temas 
fiscales, sin embargo es necesario extender la creacién de bibliografia nacional en 
administracién general, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, etc. 

Un elemento clave es el trabajo en equipo, tanto dentro de nuestra facultad, como en 
la universidad y con otras instituciones educativas nacionales, que ileven a unir 
trabajos aistados en productos Conjuntos en estas materias. 

Por otra parte, las consultorias extranjeras constituyen un problema importante para 
quienes realizan esa funcién no sélo en la administracién, sino en muchas otras 
Ciencias y disciplinas. Un gran nimero de consultores extranjeros provienen de las 
imposiciones por parte de los organismos financieros internacionales, asentados en 
las clausulas para el otorgamiento de créditos a nuestro pais. 

Otro aspecto relevante lo constituye nuestro gobierno que otorga la realizacién de 
grandes proyectos que incluyen la consultoria por parte de firmas extranjeras. en 
esta situaci6én se encuentran las grandes empresas transnacionales, !as cuales 
regularmente se apoyan en consultores del pais de origen de la empresa. También 
estan la asociacién de firmas extranjeras con nacionales, que incluye ef pago de 
permisos por uso de nombres o transferencias de tecnologia, donde regularmente 
hay predominio de las primeras. 

Para contrarrestar este problema, es necesario fortalecer las tareas de consultoria 
de las diversas especialidades a fin de esta a la altura de las firmas internacionates. 

En lo referente a ia dependencia pedagégica, ésta se aprecia en la gran mayoria de 
universidades; sin embargo, se observa de manera muy acentuada en algunas 
instituciones privadas como el IPADE, el ITESM, la Universidad de las Américas, por 
citar sélo algunas, en el sentido de adoptar programas y contenidos que manejan 
universidades extranjeras. Un ejemplo palpable sobre este aspecto es el estudio de 
casos que generalmente son extraidos de! contexto norteamericano y que se 
analizan directamente. 

Sobre esta dependencia cabe aclarar que si bien el recibir bibliografia extranjera 
permite conocer los adelantos en la materia, es necesario por un lado impulsar el 
intercambio con otros paises ademas de E.U. Por otro lado promover también la 
generacion de textos nacionales. En este sentido en el plano de la dependencia 
pedagdégica es necesario asumir una actitud critica para cuestionar lo que puede ser 
util y aplicable a nuestra realidad y fo que no, desechario.  
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Asimismo, se requiere luchar para que el limitado monto de inversién que se destina a la investigacién en ta administracién se incremente, para que entre otros aspectos permita la creacién de institutos de investigacién en nuestras disciplinas, aunado a 
un mayor numero de investigadores. 

Un problema adicional a este respecto, es que las investigaciones se realizan bajo una total falta de coordinacién, lo que genera que los escasos recursos se utilicen 
de manera anarquica o se desperdicien en cuestiones secundarias por la falta de 
una planificacién conjunta. 

Cabe sefalar que los problemas mencionados se presentan de manera mas global a 
nivel de la ciencia y la tecnologia en los paises de América Latina y que la administracién es uno mas entre ellos, : 

A este respecto, ja pregunta seria ~Cudl es el modelo ideal para ensenar la 
administracién conforme a nuestra realidad? La respuesta seria que no existe un 
modelo unico que pudiera tomarse como ideal, lo cual coincide con la posicién del 
Dr. Francisco Ballina en cuanto a “la necesidad aplicar diferentes métodos para el 
estudio y comprensién de las disciplinas administrativas que nos brinden una visién 
de! mundo y nos permitan descubrir la razén de ser de los procesos y entender su 
desarrolio y transformacién’. (26) 

Asi, en las disciplinas administrativas como en muchas otras, es necesario enfocar 
los contenidos y los recursos Para favorecer el aprendizaje a través de la activacién de los dos hemisferios: el derecho que se enfoca a los aspectos creativos, sensibles, 
intuitivos y el izquierdo que se relaciona con jos procesos Idgicos, tacionales, 

analiticos. : 

Bajo este marco, es necesario reforzar el empleo de los enfoques deductivo- 
inductivo, mayéutico, estadistico, dialéctico y fenomenolégico, que favorezcan la 
formacién de los alumnos de las disciplinas contables y administrativas, 

De manera resumida se presentan las caracteristicas principales de estos enfoques: 

El enfoque deductivoinductivo parte de los conocimientos generales a tos 
particulares, permite establecer inferencias de como afecta et todo en cada una de 
las partes y viceversa. Permite establecer relaciones que lleven a comprender mejor 
los diferentes conocimientos, en el caso nuestro, los relacionados con las disciplinas 
contabies y administrativas. 

El método mayéutico, se origina a partir de los fildsofos griegos, Sécrates y Platén; 
al aplicar este método, se llega a la verdad a través de! didlogo, del planteamiento 

(26) Ballina, Francisco. Perspectiva metodokigica ¥ epistemolégica para el estudio y comprensién de ta administracién, Contadurta y Administracién No. 185, abriljunio 1997, FCAYUNAM, p. 3-25  
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de preguntas, de problemas, mediante el! cuestionamiento constante. Asi a partir de cada respuesta se generan nuevas preguntas que {levan a un mayor conocimiento. 

Les métodos estadisticos buscan establecer relaciones entre datos que representan hechos que pueden expresarse en forma numérica. La aplicacién de métodos cuantitativos es relevante en las disciplinas contables administrativas en el Procesamiento, andlisis y exposicién de los datos que permitan aceptar o rechazar las hipdtesis planteadas en una investigacién, o bien mediante Ja aplicacién a diversas situaciones dentro de la practica profesional donde se busque medir las variaciones de un grupo con respecto a otro, las asociaciones entre variables, la correlacién que existe entre dos o mas indicadores, etc. . 

El método dialéctico que plantea ei dinamismo permanente de ta sociedad y por tanto de las organizaciones. La busqueda del equilibrio entre los opuestos, que implica el considerar tas dos partes de una situacién. Plantea a través de Carlos Marx la enajenacién del trabajo, en ta medida que los trabajadores pierden nocién de Sus propia valia personal y se convierten en seres con valor de cambio en tanto que generan riqueza para otros. 

El método fenomenolégico que postula la necesidad de descubrir la esencia de los hechos 0 fendmenos. Se compone de las aportaciones de diferentes ciencias como la filosofia, psicologia, las ciencias sociales en general, la légica y la matematica. Para la contaduria y ia administracién en su caracter interdisciplinario, les implica Considerar los fenémenos desde los diferentes puntos de vista, de tal manera que frente a ciertos acontecimientos sea posible anticipar ta ocurrencia de determinadas Conductas o sucesos. Asi como poder plantear altemativas de soluciones diversas. 

2.3 Modelos académicos en general 

En cuanto a los modelos académicos que se han adoptado en algunas instituciones de educacién superior, se pueden analizar a través del tipo de curriculo que manejan, asi se identifican cuatro tipos basicos: (27) 

* elcurriculorigido « el flexible 
e el semi-flexible ¢ el modular 

Sin embargo, es conveniente sefalar que aunque dentro de alguna institucion predomine un modelo, mas bien se aplican una serie de matices que incluyen a los 
otros modelos. 

(27) Sénchez, Dolores. Modelos Educativos, Temas, de Hoy No. 8, México, ANUIES, 1993, p36  
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Dentro de los aspectos distintivos del curriculo rigido, destaca que se encuentran previamente definidas tas asignaturas organizadas por 4reas; su secuencia es temporai y el alumno cubre las materias de manera seriada, en periodos definidos de tiempo, sin que haya mayor posibilidad de eleccién. 

En cuanto a su aplicacién, et curriculo tigido presenta diferencias de acuerdo con la estructura académico-administrativa y la organizacién de la institucién donde es adoptado. (28) 

Como ejemplos de instituciones que aplican este modelo estan la Universidad Auténoma de Aguascalientes, la Universidad Autonoma de Sinaloa, el Instituto Tecnolégico Auténomo de México, el Instituto Tecnolégico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. 

Cabe aclarar que en el caso de las maestrias en fa Facultad de Contaduria y 
Administracién, hasta diciembre del 98 se aplicé este modelo, pero que a partir de enero del 99 entra en vigor el curriculo flexible. 

En el curriculo semiflexible se marca un fango de ciclos académicos en los que las 
diferentes asignaturas pueden ser cursadas. Regularmente se organiza en tres niveles o etapas constituida por un grupo de cursos basicos de nivel general que 
Son comunes a todos los programas de un drea del conocimiento; un segundo grupo de cursos que marcan los requerimientos especificos de la carrera seleccionada y 
un tercer conjunto de cursos enfocados a profundizar en un area del programa de 
estudios o en uno distinto. En este modelo ef estudiante tiene opciones para 
seleccionar los contenidos y el tiempo para realizar sus estudios, a partir de lineamientos establecidos. 

Las restricciones sefaladas por este tipo de curriculo, lo determinan las diferentes 
instituciones que ios adoptan. Como ejemplo de curriculo semiflexibie to han 
adoptado la Universidad Auténoma Metropolitana (Planteles Ixtapalapa  y 
Azcapotzalco), la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México, la Universidad de las Américas, la Universidad Nacional Autonoma de México en la 
mayoria de sus facultades y escuelas, asi como muchas universidades de Estados 
Unidos. 

Cabe sefialar que la Universidad Iberoamericana es la pionera en este tipo de 
modelo con una estructura departamental. Las carreras se conforman por diferentes 
areas: una primera de conocimientos basicos necesarios para la carrera: el area 
mayor donde se incluyen cursos obligatorios y algunos optativos; el 4rea menor que 
complementa a la anterior, el drea de integracién, enfocada a los valores; el servicio 
social y una opcién terminal que fomenta la conclusién y titulacién de los 
estudiantes. (29) 

(28) Sénchez, Dolores. Op. cit. p. 65 
(29) Ibid, p. 85  
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La estructura del curriculo de los institutos tecnolégicos, permite incorporar en el 
Plan de estudios la experiencia practica en el sector productive, asi como {os fequerimientos particulares de la region, ademas que al contar con un elevado 
Porcentaje de contenido comun, facilita la movilidad interinstitucional. (30) 

En el curricufo flexible, las actividades de aprendizaje pueden seleccionarse 
considerando tanto los requerimientos del programa como las caracteristicas de los 
estudiantes. No se tiene un listado de materias a cursar definidas y secuenciadas. 
Se parte de la definicién de los Objetivos dei programa, los perfiles de ingreso y 
egreso, las caracteristicas de los académicos Participantes y las necesidades de los 
estudiantes. Este modelo se aplica especialmente en programas de doctorado como 
en la UNAM, UAM Ixtapalapa y la Universidad Auténoma de Aguascalientes. Este 
modelo permite ia colaboracién entre instituciones, asi como fa utilizacién mds 
@ficiente de los recursos. 

En et curriculo modular, los contenidos dei programa se organizan en médulos, 
donde se integran conocimientos de diferentes areas a'partir de la base de una 
Perspectiva multidiciplinaria. La secuencia se determina considerando las 
necesidades de problemas concretos a resolver. Cada problema se conoce como 
objeto de transformacién y se aborda desde diferentes enfoques. (31) 

En este modelo los grupos son pequefies y el maestro asume un papel de asesor y 
orientador dei estudiante en el proceso de adquisicién del conocimiento. El alumno 
desempefia un papel activo, ya que se responsabiliza de regular su propio 
aprendizaje. 

Aigunas instituciones que han adoptado e! modelo modular son: la UAM Xochimilco, 
la carrera de biologia en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la maestria 
en ciencias de la educacién del Instituto Superior de Ciencias de la Educacién de} 
Estado de México y la Escuela de Arte Teatral del INBA. 

2.4 Modelos y métodos mas utilizados en la ensefanza de la administracién 

Para los fines de este trabajo se revisaron algunos modelos mas enfocados a la 
teoria cognoscitiva, con base en la premisa de que el aprendizaje es un proceso 
complejo y multidimensional. 

A) Enfoques combinados 

Estos modelos parten de considerar el marco de ensefianza inductiva y deductiva 
referidos como procesos cognitivos o de pensamiento. En este sentido los 
educadores argumentan que el estudiante asimila el aprendizaje cuando se agrega 
un componente conductual o de aplicacién. 

(30) Sénchez, Dolores, Op. cit. p. 
(31) Sanchez, Javier. La estructura modutar, en Universidad Futura No. 8, México, UAM, 1993, p. 17  
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Por otra parte, los procesos deductivos son mds eficaces cuando los estudiantes no 
solo son cuestionados, sino que se les encamina a incorporar estos conceptos 
dentro de su actividad cotidiana. 

Asimismo, las conclusiones derivadas de! proceso del aprendizaje deductivo es que 
tiende a ser mas estructurado que las aproximaciones inductivas porque 
generalmente comienza con la exposicién diddctica de la ensefianza, mientras que 
las aproximaciones inductivas generalmente se inician a partir de actividades de 
aprendizaje. Sin embargo, se ha comprobado que ambas aproximaciones 
promueven ei aprendizaje. 

La distincién entre el aprendizaje inductivo y el deductivo pueden utilizarse para 
analizar algunos de los métodos mas comunes utilizados en los cursos de 
administracién: el aprendizaje experiencial, la lectura y discusion, los casos de 
estudio y el enfoque basado en el desarrollo de habilidades gerenciales. 

a) Et enfoque del aprendizaje experiencial 

Las actividades experienciales pueden ser utiles como ejercicios que ilustren ciertos 
conceptos que son introducidos. 

Pueden proveer en los estudiantes la oportunidad de sensibilizarse sobre ta forma 
como pueden suceder algunos eventos y cémo pueden reaccionar las personas ante 
ellos. 

Sin embargo, este modelo aislado es insuficiente, ya que no lleva a una 
consolidacion del aprendizaje en tos alumnos. 

b) Enfoque hacia [a lectura y discusién en clase 

La lectura se ha clasificado primeramente como un enfoque deductivo, ya que a 
partir del material que han revisado, esperarian eventualmente convertirse en 
expertos. No obstante se ha encontrado que los alumnos retienen séio una parte del 
material (Spencer, 1988). 

El empleo de este método se puede mejorar si se utiliza una guia de discusién que 
pueda servir para motivar la lectura y como puente entre el aprendizaje conceptual y 
el cambio conductual. 
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¢) Enfoque sobre estudio de casos 

El método de casos se basa en el método Harvard, segun el cual el maestro 
Propicia un ambiente favorable a la discusién del grupo; su funcién se centra en 
ayudar a los estudiantes a descubrir por si mismos tas ideas fundamentales de un 
problema de acuerdo a su criterio, asi como proponer diferentes alternativas de 
solucién a un problema. Adicionatmente se destina un trimestre a realizar un trabajo 
en campo dentro de una empresa. 

Lo relevante del método del caso es que ensefia a revisar todo un material sobre un 
problema dado, seleccionar lo relevante, combinarto con experiencias propias o de 
Otros, aplicacién de notas y libros técnicos, la aplicacién de otras areas académicas 
y @ partir de ahi buscar soluciones para la empresa o instituci6n de que se trate. 

El estudio de casos generalmente lleva a los estudiantes hacia el diagnéstico y 
resolucién de una serie de problemas particulares dentro de un caso escrito. 
Dependiendo de la manera como et estudio de casos es incorporado a la ensefhanza 
puede ser usado para generar aprendizaje inductivo o deductivo. 

La critica a este método se centra en que se generan escenarios artificiales, no a 
partir de sus propias experiencias, de aqui que el aprendizaje deductivo es también 
incompleto porque los estudiantes sélo son cuestionados para revisar las 
implicaciones conductuales de sus conclusiones en lo referente a los actores en e| 
caso. 

Dentro de las instituciones dedicadas a fa administracién que se dedican a formar 
ejecutivos de alto nivel se encuentra el IPADE, donde se utiliza este método en un 
60% del tiempo de formacién de los Participantes. Sin embargo dentro del marco 
teérico se presenta una critica a este método, donde se exponen sus limitaciones, 
basicamente por tratarse de situaciones simuladas,. las cuales encuadran en 
aprendizaje a esas circunstancias especificas. 

La Divisién de Estudios de Posgrado enfoca un modelo diferente sobre fos casos en 
el sentido de que sean los alumnos quienes desarrolien los casos a través de 
investigaciones completas en empresas de! sector privado o instituciones de! sector 
publico, mds que a Ia utilizacién de casos que aparecen en los textos y que en su 
mayoria son extranjeros. La principal justificaci6n es que se aplica realmente en el 
campo los conocimientos aprendidos en aula y esto resulta altamente significativo 
para los alumnos. Este método es muy vatioso, sin embargo a la fecha tiene la 
limitacién de que séio se desarroilan los casos con fines de titulacién, de aqui que 
seria importante considerar su elaboracién como una actividad permanente que 
fortalezca !a ensefianza de !as diferentes asignaturas.  
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d} Enfoque del desarrollo de habilidades gerenciales 

Se centra en ensefiar a los estudiantes habilidades gerenciales, las cuales se basan Nn un conjunto de fas “mejores practicas gerenciales” (Thompson 1990). 

Asi, los estudiantes aprenden varias habilidades a partir de cinco niveles: habilidades de preevaluacién, habilidades de aprendizaje, habilidades de andlisis, habilidades de practica y habilidades de aplicacién (Whetten & Cameron, 1995). En la etapa de preevaluacién, los estudiantes evalian sus niveles Corrientes de 
competencia. 

La limitacién de esta aproximacién radica en que parte de determinar habilidades “modelo” a las cuales los estudiantes deben aspirar a llegar, esto genera que el aprendizaje sea artificial y se restrinja al conjunto de habilidades sefaladas. Asimismo no da la oportunidad de que los estudiantes desarrollen habilidades 
cognitivas criticas que les permitan adaptar sus comportamientos de acuerdo a las circunstancias cambiantes. 

B) Modelo integrado para la ensefianza de habilidades gerenciales”, propuesto 
por Whetten and Campbell. (32) 

La propuesta sugiere que es necesario un balance y secuencia apropiados de los 
diferentes enfoques, ya que se puede generar un aprendizaje incompleto si jos 
maestros no equilibran ta induccién con la deduccién y la comprensién con la 
aplicacién. 

David Kolb (1984), argumenta que un proceso de aprendizaje completo debe 
incorporar dos orientaciones diferentes: ta orientacién activa contra la orientacién 
feflexiva (accién vs. pensamiento), asi como to concreto contra lo abstracto 
(induccién vs. deduccién). La combinacién de estas orientaciones genera un ciclo de 
cuatro enfoques de aprendizaje diferentes: la experimentacién activa, la experiencia 
concreta, la observacién reflexiva y ta conceptuatizacion abstracta. 

El modelo propuesto se conforma Por cinco actividades de aprendizaje: experiencia, 
comprensién, practica, reflexién y aplicacién. Estas cinco actividades del proceso de 
aprendizaje inician con las experiencias que los estudiantes traen al curso y 
culminan con la aplicacién de las lineas guia de aplicacién gerencial en sus 
practicas postcurso. 

Este modelo proporciona el balance apropiado entre la secuencia éptima de estas 
actividades de aprendizaje. E! proceso de ensenanza es organizado dentro de dos 

(32) Whetten, David and Campbet! Sue. An integrated model for teaching management skills. Journal of Management Education, Vol. 20 No. 2. mayo 1996. op. 152-181  
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ciclos de ensefianza interconectados y complementarios: asimilacién y aplicacién. El ciclo de asimilaci6n esta disefiado para conectar las experiencias personales de los estudiantes con tos Principios relevantes de la asignatura. 

EI esquema siguiente ilustra e! Proceso 

incipios 
Gerencisies Comprensidn (2) Reflexiin (4) 

Deduccién 

  

Préctica Experiencia (1) Préctica (3) Aplicaciin (5) 
  

Temprano 
Avenzedo 

Secuencia de Aprendizaje 

Primera actividad de aprendizaje: experiencia 

El ciclo de asimilacién inicia con un proceso inductivo, donde los estudiantes 
descubren los principios a partir de su Practica comun, Esto es seguido por un 
Proceso deductivo, directo, en el cual los estudiantes usan los principios emergentes 
desde sus propias experiencias, mds que de la retérica de la ensefianza. 

Segunda actividad de aprendizaje: comprensién 

Ya que la comprensién basica del material se considera como responsabilidad de 
los estudiantes, los maestros pueden utilizar minilecturas para revisar, reforzar y 
demostrar los conceptos importantes. Es conveniente considerar sélo aquel material 
que sea relevante a los estudiantes en la aplicacién de sus experiencias personales. 

Tercera actividad de aprendizaje: practica 

La ultima etapa dél ciclo de asimilacién de la ensefanza requiere que los 
estudiantes trasladen las lineas guias que han aprendido hacia la practica. EI 
aprendizaje empieza a ser internalizado cuando los estudiantes desarrolian la  
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Capacidad de incorporar este conocimiento intelectual dentro de su repertorio de 
tutinas conductuales. 

Cuarta actividad de aprendizaje: reflexién 

Este componente del proceso de aprendizaje requiere que los alumnos regresen un 
escalon a sus sesiones de practica y utilicen un proceso de pensamiento inductivo 
que refleje lo que han aprendido sobre la habilidad tépico a través de sus logros 
personales con ellas. 

Se fomenta mediante la discusién que los alumnos identifiquen ta relevancia 
personal de los principios asi como lo que requeriran practicar mas. De manera 
adicional, ja referencia at texto puede también ser necesaria para recordar 
conceptos basicos que los estudiantes pueden necesitar para estudiar en mayor 
detalle. 

Quinta actividad de aprendizaje:_aplicacién 

A partir de la reflexion la retroalimentacién de los demas y la informacién det texto, 
los estudiantes deben desarrollar un plan de acci6n realista y util para aplicar los 
principios a una situacién actual y a otra situacion fuera de clase. Esta es una etapa 
critica en el proceso de aprendizaje. Asi un puente de aplicacién se construye entre 
el aprendizaje en el salén de clases y la practica fuera de él. Esto constituye un 
Pequefio paso para un cambio de conducta sustancial. 

En el caso de los estudiantes de posgrado, ellos deben seleccionar diferentes 
habilidades que sean relevantes para su carrera, su plan de desarrollo en el trabajo 
0 en otras situaciones. Sobre este particular, el maestro Xavier Cortés sefiala que 
debe existir una metodologia propia para el posgrado, donde se fomente en tos 
alumnos fa creatividad, la independencia, la capacidad para la toma de decisiones, a 
fin de que por su propia cuenta obtengan conclusiones y propongan alternativas. (33) 

Este enfoque lo refuerza la Profa. Martinez de la ESCA/IPN, cuando sefiala que la 
formacién de los estudiantes de jas areas contables y administrativas se debe 
considerar a partir de la formacién multidimensional y polivatente, de tal manera que 
les permita desarrollarse en todo tipo de entidades: privadas, publicas y sociales. (34) 

Por su parte, la Profra. Huertas de la Facultad de Administracién de Empresas de la 
Universidad de Puerto Rico, propone el apoyo del proceso de ensefianza- 
aprendizaje mediante fa utilizacién de medios electrénicos, como es el caso del 

(33) Cortés Xavier. La tutorfa en el posgrado de ta UNAM, OMNIA, No. 13 y 14, 1996, pp. 23-27 
(34) Martinez, Dolores. Estrategias metodolégicas para ta ensefianza de la contadurla y la administracion. 
Primer Congreso Nacional sobre innovaciones en ta ensefianza de fa contaduria y fa administraci6n, S.L.P., 
30 de septiembre al 2 de octubre de 1998.  
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aprendizaje asistido por computador (CAI); en este caso se incorporan las preguntas 
que se van a hacer al estudiante, el registro de sus respuestas y los tutoriales para 
las respuestas incorrectas. (35) 

Este enfoque tiene ta ventaja de que cada alumno puede avanzar segun su propio 
ritmo, en este sentido, tos alumnos que tengan dificultad en algun tema en particular 
lo pueden repasar en su casa con los apoyos tutoriales; asimismo, los alumnos mas 
aventajados pueden incursionar en niveles mas elevados. En este sentido, este 
enfoque se centra primordialmente en el aprendizaje. 

Otras posibilidades de! apoyo de la computadora son los juegos de negocios que 
permiten al estudiante analizar entre diferentes posibilidades de decisién asi como 
revisar las consecuencias de la eleccién realizada. Esta retroalimentacién es muy 
valiosa, ya que permite comparar las respuestas individuales con relacién a las de 
otros compafieros del grupo. 

Otra ventaja es la posibilidad de interaccion individualizada del profesor hacia cada 
alumno. 

La utitizacion de ta computadora como herramienta de ensefianza-aprendizaje debe 
partir de un plan maestro donde se especifiquen claramente los objetivos generales 
y especificos en cuanto a los aspectos que debe dominar el estudiante durante ef 
curso. 

C) Modelo escuela-industria 

EI modelo busca que el alumno realice practicas de manera permanente durante el 
tiempo de su formacién escolar y presenta como ventajas principales las siguientes: 

¢ Los alumnos adquieren mayor madurez en su estancia en las empresas y 
logran un mayor reconocimiento social en ésta. 

« El estudiante tiene la posibilidad de evaluar los contenidos que le proporciona 
la escuela al compararlos con los conocimientos que le demanda su trabajo e 
identificar su aplicabilidad y pertinencia. 

¢ El trabajo del docente se enriquece con las experiencias y los nuevos 
contenidos que el capacitando obtiene de la empresa. 

(35) Martinez, Dolores. Estrategias metodolégicas para la ensefianza de la contaduria y la administracién. 
Primer Congreso Nacional sobre innovaciones en la ensefianza de ta contadurfa y la administracién, S.L.P., 
30 de septiembre ai 2 de octubre de 1998.  
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¢ En algunos casos, los avances tecnolégicos de las empresas son superiores a 
los contenidos educativos. En este sentido, la universidad obtiene la capacidad 
Para acercarse a los avances que marca la industria y favorecer Ja 
actualizacién de los maestros. 

e Las tareas que se ie asignan al alumno en lta empresa no siempre 
complementan los contenidos que se tratan en clase, sino que generan nuevos 
aprendizajes. 

Justificacién del esquema escuela-empresa 

El modelo escuela-empresa se conformaria por integracién 

Se considera que a través de la aplicacién de los dos modelos de ensefianza- 
aprendizaje presentados, se conseguiria fortalecer la formacién de los estudiantes 
de las maestrias que se imparten en esta facultad, ya que por un lado se reforzarian 
los principales esquemas de pensamiento como son el analisis, la sintesis, la 
feflexién, a partir de la aplicacién directa de su experiencia laboral. Asimismo, la 
aplicaci6n de la tecnologia de las computadoras colocaria a nuestro posgrado como 
instituci6n de avanzada. 

En esta linea, el modelo escuela-empresa materializado a través de Proyectos de 
vinculaci6n con el sector productivo, en sus diversas modalidades, permitira reforzar 
la etapa mas importante dei modelo de aprendizaje: la aplicacién, ya que se buscara 
que Ios contenidos tematicos que se manejen dentro de cada asignatura tengan una 
base real a partir de fa cual los alumnos fortalezcan sus capacidades de anédlisis, 
sintesis, creatividad, toma de decisiones, evaluacién de alternativas, etc. 

También resulta congruente si se considera la situacion por Ja que atraviesa nuestra 
universidad, !a cual le demanda grandes retos en cuanto a la formacién de cuadros 
profesionales que van a enfrentarse con un mundo laboral altamente competitivo. 

En esta linea puede resultar altamente benéfico considerar aquellos modeios que 
puedan garantizar en mayor medida el aprendizaje, como pueden ser los dos 
modelo de aprendizaje integrado. 

Asi la propuesta de desarrollar proyectos de consulteria dentro del esquema 
escuela-industria puede ser un medio para la consolidacién de los conocimientos y 
habilidades de los alumnos, no sdélo a nivel de posgrado, sino también de 
licenciatura.  



  

Técnicas didacticas mas utilizadas 

Dentro de las técnicas de ensefianza que se utilizan con mayor frecuencia se encuentran: 

@ Exposicién det profesor 
¢ Exposicién del profesor y discusién por parte del grupo 
¢ Exposicién del tema por fos alumnos 
@ Seminario 
¢ Tutorial 

La exposicién del profesor se refiere basicamente a la clase tradicional donde el profesor expone la asignatura, en tanto que la participacién de los alumnos es mas bien pasiva: toman apuntes, atienden, guardan silencio y eventualmente hacen alguna pregunta. Las evaluaciones generalmente se hacen a través de ex4menes escritos con aigun trabajo final. 

En el método expositivo con discusién de! grupo, el profesor expone el tema en 
parte de la clase; se destina un tiempo para aplicar una dindmica, ejercicio o caso de aplicacién por parte del grupo; al final se plantean las conclusiones del tema tratado. 

El método expositive por parte de los alumnos, es una modalidad en donde un 
grupo pequefio de alumnos prepara y expone un tema previamente asignado; el profesor participa completando el tema, haciendo preguntas de reflexién, elaborando 
una sintesis, entre otras. 

En el método de seminario los alumnos se Preparan con anticipaci6n, de manera 
intensiva, el tema a tratar y la clase se.desarrolia a través de la participaci6n activa 
mediante aportaciones, discusién, experiencias de todos y que enriquecen de 
manera importante las sesiones. 

En el método tutorial, el estudiante desarrolla los temas por su cuenta, elabora 
trabajos y comenta los temas y dudas ante un tutor, quien le sefiala aigunas 
direcciones de estudio, resuelve sus dudas y determina los requisitos de evaluacion 
que debe cumplir para acreditar la asignatura. Este método se centra basicamente 
én el autoaprendizaje y se aplica en sistemas de educacién abierta, asi como en 
modelos de curriculo flexible. En este sentido es importante sefialar que es la 
tendencia que actualmente se sigue en los Posgrados de la UNAM y que se 
considera como una estrategia para alcanzar el nivel de excelencia. (36) 

(36) Rocha, Op. cit. p. 27  
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En el caso det posgrado de nuestra facultad, el tutor apoya a cada alumno para 
determinar su plan de estudios individual a partir de sus intereses y proyectos 
profesionales. 

Sin embargo, atin cuando se cuente con diferentes modelos, es necesario reconocer 
el predominio de la clase tradicional en la mayoria de las instituciones de educacién 
superior. Rugarcia (1993) afirma que “en aproximadamente el 80% de los cursos 
universitarios se emplea el método @xpositivo en sus diferentes modalidades”, lo que 
lleva a fomentar la escasa Capacidad critica, e! estudio teérico de contenidos, la 
Posicién mas bien pasiva de los estudiantes, etc. 

A este respecto, en la maestria de Administracién de Organizaciones que ofrece la 
Facultad de Contaduria y Administracién de la UNAM, se oscila entre dos modelos: 
el modelo expositivo, con alguna Participaci6n de los estudiantes y e! otro extremo 
donde los estudiantes son practicamente quienes dan la clase, con la intervencién 
ocasional de! profesor. Asi en el modelo tradicional fos alumnos asumen una actitud 
mas bien pasiva y sus evaluaciones consistiran en la mayoria de los casos, en 
repetir lo que el profesor sabe. El segundo modelo conlileva una preparacion 
deficiente de los aspirantes a maestria, ya que los alumnos con buen nivel y 
experiencia profesional expondran de manera que reafirmen sus propios 
conocimientos, en tanto que el resto de! grupo expondra lo estudiado en sus libros. 

Ante esta realidad, resulta impostergable introducir cambios en la forma como se 
desarrollan el proceso de ensefianza-aprendizaje especialmente en las maestrias, a 
fin de ofrecer una formacién mas sélida a los estudiantes, que refuerce la 
congruencia de las necesidades actuales de! sector labora! en cuanto a la formacién 
de los egresados. 

Asimismo la aportacién de este trabajo de investigacién se basa en la aplicacién del 
modelo escuela-industria, el cua! se-ha probado en diferentes paises principalmente 
de Europa, entre los que pueden citarse Inglaterra, Alemania y Francia. 

Las experiencias de consultoria en diversas organizaciones tanto publicas como 
privadas, lo cual tendria varios aspectos positivos: 

e Fortalecer la formacién profesional que se busca en las licenciaturas, 
maestrias y especializaciones 

 Abrir opciones para la Division de posgrado en particular y para la Facultad en 
general para vincularse con el sector productivo en sus diferentes ramas 

e Favorecer el entrenamiento de los alumnos en la consultoria a empresas 

« Fortalecer la solidez en ta formacién de los alumnos  
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En esta linea, el modelo escuela-industria materializado a través de proyectos de 
vinculacién con el sector productivo en sus diversas modalidades, permitira reforzar 
las dos etapas mds importantes del aprendizaje: la asimilacién y ta aplicacion, ya 
que se buscard que los contenidos tematicos que se manejen dentro de cada 
asignatura tengan una base real a partir de la cual los alumnos fortalezcan las 
capacidades antes sefialadas. 

También resulta congruente si se considera la situaci6n por la que atraviesa nuestra 
universidad, la cual le demanda grandes retos en cuanto a la formacién de cuadros 
Profesionales que van a enfrentarse con un mundo laboral altamente competitivo. 

Hay algunas desventajas para aplicar este Modelo, en especial tas dificultades para 
Su Operacién, como pueden ser la disponibilidad de tiernpo de ios propios alumnos, 

. que en su gran mayoria estudian de tiempo parcial. Esta dificultad se puede dar aun 
cuando se busque desarollar Proyectos dentro de las mismas empresas donde 
laboran, ya que en ocasiones la saturacién del trabajo impide poder dedicarse como 
seria deseable. . 

Otra desventaja es que se incrementa el trabajo del profesor al tener que asesorar, 
en el caso mas extremo, un proyecto por cada alumno. 

Otra dificultad podria ser conseguir las empresas dispuestas a establecer 
Negociaciones para llevar a cabo proyectos de consultoria. Sin embargo, a partir de 
otros proyectos institucionales como el proyecto Centro para el Desarrollo de la 
Competitividad Empresarial (CETRO) de ia SECOFI, se conoce que si existe 
demanda de apoyo por parte de las empresas. 

También sera necesario dentro del proceso de cambio que se esta dando 
actuaimente dentro del posgrado, que se eleven los estandares de exigencia a todos 
niveles: para los profesores, los alumnos y los administrativos, ya que sélo con el 
trabajo conjunto se podra conseguir que nuestros egresados tengan un alto - 
reconocimiento por la calidad de su formacién profesional. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia de este trabajo se enmarca en dos vertientes principales: en 
Primer término, sefialando las caracteristicas de las universidades publicas en 
general y de la UNAM en particular, revisando el Papel de la universidad con jos 
sectores externos. En segundo lugar, considerando los elementos mas relevantes de 
{a consultoria en general, que sirvan como base para hacer una propuesta de un 
enfoque de consultoria distintivo de nuestra facultad en el ultimo capitulo de esta 
tesis. 

2.1 Caracterfsticas y situacién de las universidades publicas. 

Las universidades publicas mexicanas son instituciones educativas, generatmente 
descentralizadas de la administracion gubernamental y creadas con el fin de impartir 
educacién. En este sentido, se reconocen como el! nivel mas alto del sistema 
educativo mexicano. 

Dentro de su configuracién institucional tienen asignadas tres funciones 
fundamentales: la docencia, la investigacién y la extensién: asimismo, la autonomia 
como caracteristica de su organizacién. Sin embargo, aunque estas cualidades 
identifican a las universidades publicas, también las poseen los tecnolégicos y 
algunas universidades privadas. 

En este marco, es que la primera finalidad educativa de las universidades se realiza 
por medio de sus tres funciones sustantivas: la primera consiste en formar 
profesionales de nivel técnico, licenciatura y posgrado, es decir, impartir educacién 
superior por medio de su funcidn docente; la segunda consiste en realizar 
investigaciones cientificas, tecnoldgicas y humanisticas por medio de su funcién de 
investigaci6n; y la tercera, Proporcionar servicios especializados y difundir tos 
beneficios de la cultura por medio de su funcién de extensién universitaria. (1) 

El hecho de que sean instituciones del Estado implica la participacién de organismos 
y dependencias del gobierno federal tanto en su constitucién juridica y normatividad 
intema, como en la organizacién y operacién de sus funciones institucionales y de la 
planeacién y financiamiento de recursos para la educaci6n. (2) 

En el caso especifico de !a UNAM, su Ley Organica sefala que sus finalidades son 
las de “... impartir educacién superior y organizar la investigacién cientifica, 
principalmente la de las condiciones y problemas nacionales, para formar 
profesionistas y técnicos utiles a la sociedad y llegar a expresar en sus modalidades 
mas altas la cultura nacional para ayudar a la integracién de! pueblo mexicano”. (3) 

(1) Lloréns, B. Luis. Le investigacién en el desarrollo institucional de la Universidad Publica Mexicana, México, 
ANUIES, 1996, p. 33 

(2) Lloréns, Op. cit. p. 35-36 
{3) UNAM. Ley Orgénica de la Universidad Nacional Auténoma de México, México, 1994, 34 pp.  
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Por su parte, es importante citar a Carlos Pallan cuando sefiala que dentro de los 
sistemas de educacién superior en América Latina, la universidad se estructuré a 
través de la asimilacién acritica de modelos organizacionales externos que 
guardaban poca relacién con los problemas y necesidades de cada pais, lo cua! ha 
generado hasta la fecha, dificultades para insertarse en proyectos de desarrollo 
nacional. (4) 

Asimismo enfatiza que la universidad ha quedado desfasada frente a los 
requerimientos y necesidades de la sociedad donde se encuentra. 

Este planteamiento leva a la reflexién sobre la necesidad de mantener un 
acercamiento permanente con los diferentes sectores de la sociedad, a fin de 
atenderlos en cuanto a sus requerimientos de crecimiento. De hecho dentro de las 
Prioridades de la actual administracién se busca fomentar el acercamiento con los 
diversos sectores extermos a través de fomentar la vinculacién de todas las 
entidades de la UNAM en su conjunto. 

En esta linea, el actual rector Barnés de Castro ha sefialado: “la vinculacién debe 
ser la forma mas eficaz de lograr que las tres funciones basicas de la Universidad 
cumplan mejor con su papel en el desarrollo del pais...”. (5) 

Uno de los problemas que enfrenta la UNAM es que sigue manteniendo su 
organizacién sobre la base de un conjunto de escuelas separadas, 
compartimentalizadas (6) 

Sobre este particular mantiene vigencia lo expresado por Olac Fuentes en el sentido 
de que el sistema de educacién superior sufre desarticulacion a nivel de su totalidad 
y dentro de sus diferentes subsistemas. (7) 

Bajo esta problematica un reto adicional para ofrecer soluciones integrales a las 
empresas 0 instituciones de diversa indole que Io soliciten, esta la necesidad de 
fomentar la interdependencia entre las facultades, institutos y escuelas de toda la 
UNAM a fin de poder realizar proyectos que requieran la intervencién de diferentes 
instancias educativas. 

Con el fin de atenuar algunos de los problemas mds acuciantes de la UNAM se han 
disefiado diferentes estrategias dentro del Plan de Desarrollo 1997-2000 enfocadas 

(4) Patlén F. Carlos, beses para la administracién de la educacién superior en América Latina: el caso de 
México. México, INAP, 1985 p. 7 

(5) Discurso pronunctado por el rector a! instalar ef Consejo Asesor de la Coordinacién de Vinculacién el3de 
hoviembre de 1998. 

(8) Pattan, op. cit. p. 46 
(7) Fuentes Otac. "Un modelo simplificado para ta Prevision def desarrollo institucional” Revista de la Educacién 
Superior, 1973, p. 38 
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principalmente a la renovacién de los procesos educativos y al impulso de reformas 
estructurales y administrativas al interior de toda la universidad: también se han 
planteado diferentes posibilidades de financiamiento externo (8) 

Como parte de estos cambios, se pueden citar ios nuevos programas de posgrado, 
fos cuales tienen como elemento primordial ta flexibilidad en la seleccién de 
asignaturas en diferentes entidades dentro de la UNAM, 0 aun fuera de ella, a nivel 
nacional e internacional. Otro avance se refiere a la participaci6n conjunta de 
diferentes entidades académicas en tos programas de posgrado, como es el caso 
del Programa de Posgrado en Ciencias de !a Administracién, donde intervienen la 
Facultad de Quimica, el Instituto de tnvestigaciones Sociales y el Instituto de 
Investigaciones Juridicas. También se busca evitar Ia duplicidad de programas 
dentro de ia UNAM, favoreciendo la coordinacién interna. 

Asimismo las universidades mexicanas deben enlazarse a proyectos de desarrollo 
nacional. Esto facilitar4 cumplir cabalmente su deber de servir a la sociedad. (9) 

2.2 El papel de la universidad 

Sobre el papel de la universidad se pueden apreciar tres posiciones distintas: 

a) El pape! de la universidad es el de Proporcionar una isla estdatica al 
conocimiento en un mundo cambiante, confuso y problematico. 

b) El papel de la universidad es e! cambio social, la creacién de una nueva 
sociedad y no el de servir a la ya existente. Posicisn mas comun en los 
estudiantes. 

c) Para algunos, el pape! de fa universidad es el de servir a la sociedad de 
acuerdo con las necesidades de ésta y tal como esas necesidades son 
expresadas por sus representantes comunes. (10) 

Esta ultima postura de corte mas liberal es a que se impulsa a través de la gestién 
del rector Bamés de Castro, especialmente con el énfasis prestado en vincular las 
tres funciones sustantivas de la UNAM a los problemas del desarrollo nacional. 

En esta linea, es necesario que no sdlo la UNAM, sino todo el sistema de educacién 
superior se centre en preparar profesionales capaces de enfrentar con éxito ios 
problemas de desarrollo tecnoldgico, econdmico, social, politico y cultural que 
enfrenta nuestro pais. 

(8) Coombs, Phillips. La crisis mundia! de la educacién. Ed. Peninsuta, Barcelona, 1973, p. 53 
(9) Plan de Desarrollo 1997-2000. Metas institucionales. Gaceta UNAM, 11 de mayo de 1998 
{10) Lockwood, citado por Carios Pallan, op. cit. p. 59  
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Asi el sistema de educacién superior del siglo XXI debe favorecer la diversidad de 
las instituciones, de tal manera que se cuente con. instituciones altamente 
especializadas en tecnologia de punta, otras de tecnologia intermedia, otras en alta 
gerencia de negocios, instituciones de gran prestigio en las ciencias sociales, asi 
como en los campos de las artes. (11) 

Para Leopoldo Zea {a universidad debe mantenerse permanentemente proyectada al 
futuro, asimismo deberdé poner especial atencién en ofrecer una multivoca 
orientacién a sus maestros, investigadores y alumnos. 

2.3 Situacién general de! posgrado 

Los estudios de posgrado constituyen la etapa superior del ciclo educativo y tienen 
como finalidad formar recursos humanos del mas alto nivel, tanto en el campo 
profesional con en los de la docencia y la investigacién. 

Las orientaciones basicas en la formacién se manejan a tres niveles: 

a) Especialistas con alta profundizacién en las técnicas y métodos profesionales 

b) Maestros que puedan contribuir en la innovacién técnica y metodolégica dentro 
de su ambito profesional, asi como en la docencia 

¢) Doctores capaces de contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos y su 
aplicacion creativa a través de la investigacién original. 

El posgrado en general y en particular en la UNAM enfrenta problematicas 
especificas, entre las que destacan: 

¢ Su desarrollo es muy reciente, (aproximadamente 20 afios). 

e El gran incremento en el ingreso a este nivel de estudios. 

e Laconcentracién geografica: de los 1641 posgrados, 85 se imparten en Ja zona 
metropolitana de la Ciudad de México y las entidades circunvecinas (Morelos y 
Estado de México), en tanto que los otros 76, se feparen en el resto del pais 
(12) 

¢ El deterioro de la calidad académica por la necesidad de improvisar profesores. 

(11) Gidi V. Emilio, previniendo el futuro de ta educacion ‘superior. Revista de la Educacién Superior No. 
100. p 70-78 

(12) Chavero G. Adrian y otros. Vincularcién universidad estado produccién. El caso de los posgrados en México. 
México, ME, ANUIES, Siglo XXI, p. 15  
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¢ El incremento en los requerimientos del mercado, que ha llevado a ung 
devaluacién de las licenciaturas. 

¢ El enfoque marcadamente academista, junto con una cultura escolarizada. 

e Las contradicciones entre las expectativas de los estudiantes y las 
Posibilidades reales de los posgrados especialmente dentro de las 
universidades publicas. 

¢ La investigaci6n adolece especialmente en cuanto a la formacién de 
investigadores. 

¢ En cuanto a la infraestructura y funcionamiento, se enfrentan dificultades de 
instalaciones inadecuadas, falta de equipo y en el caso de las universidades 
publicas el hecho de enfrentar al sindicato de trabajadores. 

¢ Lareducci6n del financiamiento por parte de! gobierno. 

2.4 Vinculacién universidad-empresa. 

En lo referente a la vinculacién de los posgrado dentro de las instituciones de 
educacién superior (IES) en general, ésta se ha incrementado a partir de los 
profundos cambios tecnolégicos especialmente en la microelectrénica, la 
biotecnologia, los nuevos materiales, asi como en la organizacion empresarial 
tendiente a los modelos flexibles introducidos por Japon. (13) 

Sin embargo, aunque se puede decir que desde la década de los setenta ha existido 
vinculacion a través de los programas de educacién continua, especialmente de la 
Facultad de Ingenieria, Facultad de Quimica, la Facultad de Economia y mas 
recientemente de nuestra facultad, entre otras. 

En esta linea, se han desarrollado diferentes proyectos con las grandes empresas 
paraestatales: PEMEX, Instituto Mexicano del Petréleo, Comision Federal de 
Electricidad, asi como algunas dependencias de gobierno, sin embargo se ha 
apreciado Ia falta de programas formales institucionales que fomenten las relaciones 
con todos los sectores econémicos, especialmente con las pequefias y medianas 
empresas (PYMEs), que son las que mas requieren apoyo. 

_ A este respecto, a partir de la década de los ochenta se han instrumentando 
politicas institucionales, mecanismos y herramientas destinadas a acrecentar ia 
vinculacién con el sector productivo. (14) 

(13) Chavero y otros op. cit. p. 79 
(14) Chavero y otros. Op. cit. p. 90  
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Asimismo con el objetivo de favorecer tas actitudes positivas de los empresarios a la 
investigacion tecnolégica, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia ha puesto en 
marcha el programa de "riesgos compartidos”, a través de! cual el gobierno federal 
compromete recursos financieros con Ia finalidad de incentivar las inversiones del 
sector productivo enfocadas al desarrollo tecnolégico. 

También se puede sefialar el programa de enlace academia-empresa, que tiene 
entre sus objetivos promover la formacién de recursos humanos de posgrado que 
fespondan a las necesidades del sector productivo y que contribuyan a la 
modemizacién tecnolégica det pais; fortatecer la infraestructura educativa existente 
en los centros de educacién superior: mejorar los procesos tecnolégicos de la 
industria para incrementar la productividad y la eficiencia empresarial. 

Este programa aunque ha generado diferentes proyectos no es tan aplicable a las 
pequefias y medianas empresas, ya Que sus requerimientos en cuanto a calificacién 
académica normalmente no son tan elevados. Asimismo ofrece el programa de 
incubadoras de empresas. Otros Programas se enfocan a la repatriacién de 
investigadores y e! fondo para el fortalecimiento de [as capacidades cientifico- 
tecnoldgicas. 

Dentro de las modalidades de vinculacién mas exitosas se encuentra ja educacién 
continua, que tiene como antecedente mas representativo el Centro creado en 1971 
por la Facultad de Ingenieria de la UNAM. Asimismo la Division de Educaci6n 
Continua de nuestra Facultad, a realizado toda una labor destacada en la 
impartici6n de cursos y diplomados abiertos o desarrollados especialmente para 
instituciones publicas y privadas mediante el establecimiento de diversos convenios. 
Para 1997 existen alrededor de 25 instituciones educativas que ofrecen estos 
servicios generalmente concentrados en la zona metropolitana. 

Asimismo es importante resaltar la labor del Programa Emprendedores instituido por 
la Facultad de Contaduria y Administracién, que busca fomentar en los estudiantes 
ta creacién de nuevas empresas, tanto en esta facultad como en colaboracién con 
otras facultades. 

Otros mecanismos creados por la UNAM para acercarse al sector productivo son et 
Programa Escuela-Empresa, que se realiza desde hace varias décadas en las 
Facultades de Ingenieria y de Quimica que en 1995 lo retomé la Secretaria General 
de la UNAM con el fin de desarrollar el programa de “Escuelas Practicas de Verano” 
con apoyo de la Fundacién UNAM. 

También se han ideado otros mecanismos de comercializacién académica como son 
los “Seminarios Académicos” patrocinados por diferentes empresas, los diplomados 
como alternativas para la capacitacién y el Programa de Asesoria Empresarial de la 
Facultad de Ingenieria, que tiene como objetivo identificar proyectos que puedan ser 
desarrollados.  
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Como se puede apreciar a partir de lo expuesto en los parrafos anteriores, la 
tradicién en la vinculacién se ha dado especialmente en proyectos de la rama de la 
ingenieria y de la quimica, en tanto que el acercamiento a través de las Areas 
econémico- administrativas se ha dado en fechas mas recientes. 

Por otra parte las cuestiones de innovacién tecnolégica se inician formalmente en la 
UNAM con la creacién en 1985 del Centro para la Innovaci6én Tecnoldgica (CIT), 
como una unidad de gestién tecnolégica, para operar el proceso de vinculacién 
universidad-industria. : 

El punto medular de la vinculacién ha sido desarroflar objetivos comunes, los cuales 
parten basicamente del desarrollo de una investigacion o por la transferencia de 
tecnologia. 

EI CIT manejé como lineas fundamentales de la vinculacién las siguientes: 

¢ Colaborar con el investigador en la orientacién del proyecto, para enfocarlo 
adecuadamente a las necesidades de la industria 

e Busqueda y vinculacién con empresas interesadas en la tecnologia, orientando 
las negociaciones en ta direccién adecuada. 

* Redaccidn y negociacién de contratos de transferencia tecnoldgica 

* Seguimiento de los proyectos una vez contratados, para disminuir tas barreras 
de lenguaje entre investigadores y empresarios, aplicando herramientas de 
administracién y control de proyectos. 

¢ Gestiones para obtener financiamientos adicionales al proyecto a través de 
diversos fondos gubernamentales. 

« Busqueda y contratacién de consultores especializados que proporcionen 
soporte técnico a los proyectos en operacién. 

e Realizacién de perfiles de mercado y de factibilidad técnicoeconémica que 
disminuyan la incertidumbre sobre fos proyectos. 

e Servicios de consultoria y capacitacioén enfocados a la resolucién de problemas 
relacionados con el dictamen técnico de proyectos; [a evaluacién y seleccion 
de alternativas tecnolégicas; ta identificacién de proveedores para la industria; 
la planeacion estratégica y tecnolégica; ta determinacién del precio de la 
tecnologia. 

Con el fin de descentralizar parte de sus funciones, el CIT creé la Red de Nucleos 
de Innovacién Tecnolégica en algunas dependencias de la UNAM: Facultad de  
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Quimica, Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Instituto de 
Investigaciones en Materiales, Centro de Investigaciones en Disefo Aplicado, 
Instituto de Investigaciones en Biotecnologia, asi como la FES Zaragoza, a los que 
presta asesoria y apoyo logistico. 

También instrumenté el Programa para la Formacion de Gestores en Tecnologia, el 
Cual se inicié con las facultades de Quimica y la de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

Para 1996, el CIT habia participado en la concertacién de mas de 260 contratos 
tecnolégicos con el sector productive apoyado en la Red de Nucleos de Innovacion 
Tecnolégica, en ta implantacién en el mercado de 11 desarrolios tecnoldégicos, ha 
impartido cursos y publicado diferentes libros, articulos en revistas nacionales e 
internacionales, el boletin Integracién Tecnolégica, asi como diferentes 
publicaciones no periddicas (15) 

En junio de 1897 desaparece el CIT y se convierte en la Coordinacién de 
Vinculaci6n de la UNAM. Como parte de ja continuidad ia Coordinacion de 
Vinculaci6én da un gran impulso a la formacién de gestores, para 1998, la 
Coordinacién de Vinculacién, extendié este programa a las facultades, escuetas e 
institutos de todos los campus de la UNAM. 

Dentro de las consideraciones mas relevantes sefialadas para su creacién destacan 
que la vinculacién es una estrategia para el desarrollo de las escuelas, facultades, 
centros, institutos, subsistemas y de la Universidad. Asimismo que es funcién de 
todos los que la Hevan a cabo. 

Otro aspecto importante es que los proyectos deben ser una fuente de recursos para 
la Universidad. 

La creaci6n de la Coordinacién de Vinculacién busca articular una estrategia integrai 
que relacione la Universidad con la sociedad a través de acciones que atiendan 
problematicas reievantes para el desarrollo nacional. (16) 

Asimismo a principios de 1997, la Facultad de Economia crea el Centro de 
Vinculacién con el Sector Productivo (CEVI), con el apoyo de la Asociacion de Ex- 
alumnos de esta Facultad. Este proyecto tiene entre sus objetivos, la formacion 
continua de la planta de profesores, asi como buscar que jos alumnos de 
licenciatura realicen al menos una practica profesional. 

Este Centro atiende a cualquier empresa privada o entidad publica; ofrece servicios 
de consultoria y asesoria especificas en aspectos econdmicos, financieros y 

(15) Centro para la Innovacién Tecnolégica. Informe 1996 
(16) UNAM. Acuerdo de creacién de fa Coordinacién de Vinculacién de la Universidad Nacional Auténoma de 

México  
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administrativos; asesoria en comercio exterior, cursos de capacitacién y 
actualizacién de ejecutivos; estudios especiales de empresas, sectores y regiones. 

Sin embargo es necesario que el Estado determine areas estratégicas, asi como las 
instituciones universitarias _deben determinar los desarrollos tecnoldgicos 
estratégicos que permitan una mayor coherencia y Ja conformacién de un 
subsistema nacional de innovacidén. (17) 

Por su parte el Instituto de Ingenieria ha creado un programa llamado “Empresas 
Asociadas a la UNAM’, que busca identificar empresas que se asocien con el 
Instituto, el cual les proporciona el personal capacitado y una vez que se muestra la 
viabilidad de negocio, se llega a un acuerdo de asociacién, del cual el Instituto 
obtiene recursos econémicos, ademas de que se firma un convenio de proteccién 
intelectual. 

Asimismo se cuenta con un gran numero de asociaciones de ex-alumnos de las 
diferentes carreras, asi como los patronatos, a partir de os cuales se da la 
participacién directa del sector privado. 

También se han creado los Consejos Asesores Externos aprobados en 1990 y que 
funcionan en las facultades de Medicina, Contaduria, Veterinaria, Odontologia, 
Derecho, Quimica y la ENEP Zaragoza. Estos consejos fungen como auxiliares de 
los consejos técnicos, por lo cual, tienen una alta jerarquia. Otro ejemplo en esta 
linea lo constituye la Fundacién UNAM, creada en 1993 y que tiene como objetivo 
apoyar econdmica, social y moralmente a !a UNAM. Aqui participan grandes grupos 
privados nacionales que patrocinan proyectos, otorgan becas, apoyan el proyecto de 
Clinicas odontolégicas, asi como el proyecto de escuelas practicas de verano. 

Como un elemento de competitividad se espera que la mayoria de la fuerza de 
trabajo posea por un lado una formacién general amplia y por el otro, sdlidos 
conocimientos y habilidades especificas, que combinen una ensefianza formal 
minima, con una formacién en el lugar de trabajo. Por ejemplo la compafia Motorola 
exige a todo su personal poseer un nivel de aptitudes equivalentes a Preparatoria en 
nuestro sistema educativo, incluidos los empleados de produccién. Asi como haber 
realizado practicas previas en empresas. Esto se aplica también para los 
profesionales de mayor nivel. 

En esta tinea considera que Peter Drucker, la educacién actual debe enfocarse a 
formar estudiantes con capacidad para trabajar en equipo y para dirigir su propio 
trabajo. Asi sefiala la funcién pragmatica junto con la transmisién de ta 
responsabilidad social, que demanda ética, valores y moralidad. (18) 

(17) Chavero y otros. Op. cit. p. 94 
(18) Drucker, Peter. Las nuevas reatidades: en el Estado y la politica, en Ia economia y los negocios, en la 
sociedad y en ta imagen det mundo, Buenos Aires, Edit Sudamericana, 1990.  



  

38 

2.5 Influencia de la participacién empresarial en el sector educativo 

Algunas empresas de gran éxito han influido de manera activa en la conformacién 
de los programas educativos y en la orientacién de las investigaciones. Por ejemplo 
la compafia Nestlé al crear la escuela de administraci6én en Ginebra, o de las 
empresas quimicas alemanas al establecer relaciones con universidades y financiar 
institutos vinculados a la investigacién quimica. (19) 

Otra forma de participacién de las empresas en la creacién de instituciones 
educativas ha sido patrocinando estudiantes o enviando personal a estudiar a esas 
instituciones. Otros mecanismos han sido ayudar activamente a tales instituciones a 
identificar las necesidades de la industria, colaborar en el disefio de sus programas 
de estudio, dar empleo a sus graduados y apoyarlas con recursos financieros para la 
adquisicién de equipos e instalaciones, la contratacién de docentes, otorgar becas e 
instaurar Premios para profesores y alumnos destacados. 

Esta participacién es tipica en Alemania y Suiza. En Alemania ta mayor parte de 
empresas importantes participan en programas de aprendizaje en escuelas técnicas, 
mantienen contactos estrechos con los departamentos de las universidades locales 
y apoyan investigaciones en instituciones independientes. (20) 

El caso contrario ocurre en Japon, donde se da una vinculacién escasa de la 
industria con este tipo de instituciones, en tanto que los avances se dan en mayor 
medida dentro de las empresas. 

Por su parte, Alvin Toffler sefala que la educacién ha pasado a ser “una 
Preocupacién para los sectores avanzados del mundo empresarial, ya que sus 
lideres reconocen cada vez mas {a relacién entre educacién y competitividad 
mundial” (21) 

Para poder lograr la transicién a este tipo de sistema educativo sera necesario 
realizar una reforma gradual que permita equilibrar las consideraciones politicas, 
técnicas y sociales. Un aspecto importante es otorgar una mayor autonomia a las 
universidades y organismos educativos que les permita reforzar los vinculos con el 
sector productivo. Algunos ejemplos de este tipo de liga lo constituyen el programa 
de capacitaciédn Ford-ITESM; también estan los centros de tecnologia avanzada 
para la produccién que ofrece este instituto. La misién de estos centros consiste en 
desarrollar, transferir y aplicar nuevas tecnologias manufactureras, asesorando a las 
empresas sobre sistemas de disefio y manufactura auxiliados por computadora, 
informatica, robética y control de calidad. 

(19)CEPAL-UNESCO, Educacién y conocimiento: Eje de ta transformacién productiva, Santiago de Chile, 
1992, p.39 
(20) CEPAL, op. cit. p. 76 
(21) Toffler Alvin, El cambio det poder, Barcelona, Plaza y Janés Editores, 1990, p. 64  
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Otro caso es el fideicomiso establecido entre el Banco Mexicano SOMEX, S.N.C. y 
ta Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM), con el objetivo de otorgar 
respaldo financiero a nuevos proyectos de investigacion tecnolégica. (22) 

Su propdésito es vincular la capacidad de investigacién de la UNAM con fas 
necesidades de la industria nacional, especialmente de las companias de! Grupo 
FISOMEX. Al término de cuatro afios de funcionamiento deficiente, el fideicomiso se 
reestructur6é; de un lado quedaron las empresas, y de otro, en el seno del Comité 
técnico original, se asigné al Centro para la Innovacion Tecnolégica como unidad 
Promotora de proyectos. A partir de este esquema de colaboracién, se ha 
funcionado efectivamente, brindando apoyo a diversos Proyectos en diferentes 
areas, _ 

Un caso que ha tenido especial relevancia ha ocurrido en el 4rea metropolitana de 
Brasil, donde profesores y ex investigadores de la Universidad de Sao Paulo y del 
Instituto de Investigaciones Tecnolégicas del Estado de Sao Paulo, han creado sus 
propias empresas. 

La iniciativa correspondié a los propios profesores e investigadores interesados, sin 
apoyo oficial de las instituciones en que laboraban previamente. Los mecanismos 
decisivos que motivaron la iniciativa fueron la demanda del mercado y la politica 
industrial del gobierno. El dominio de fa tecnologia por parte de los investigadores 
ocurrié durante la fase de investigacién y desarrollo contratada por organismos y 
empresas publicas a las instituciones a que éstos estaban vinculadas. Poco después 
se fueron desvinculando de sus instituciones de procedencia para crear sus propias 
empresas. Este proceso no necesité la proximidad geografica entre tas empresas y 
las instituciones que las originaron. (23) 

Otro ejemplo interesante es el Programa de Formacién Dual, que es un proyecto de 
cooperacién técnica entre el Instituto Nacional de Formacién Técnico-Profesional 
(INFOTEP) de ta Republica Dominicana, la Camara de Artesania de Baja 
Baviera/Alto Palatinado y la Sociedad Alemana de Cooperaci6n Técnica, con el 
objetivo de formar técnicos-profesionales. (24). 

Este programa se llevé a cabo a través de una comision integrada por especialistas 
y empresarios del sector seleccionado, los cuales disefiaron los contenidos del 
programa de capacitacin para las especialidades de mecdnica industrial, mecanica 
automotriz y ebanisteria. 

En este programa, el aprendiz comienza un entrenamiento de ocho semanas en el 
centro de capacitacién, durante el cual percibe 40% del salario minimo, pagado por 

(22) CIT, tnforme de Actividades 1995 
(23) BID-CINDA-SECAB. Op. cit. p.338 
(24) CEPAL Opt. cit. p. 112  
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la empresa en la que realizara el aprendizaje. Luego comienza a alternar el 
aprendizaje practico durante cuatro dias de la semana en la empresa, con un dia de 
aprendizaje tedrico en el centro de capacitacién. Asi va aumentando de manera 
progresiva el porcentaje del suetdo minimo que recibe, hasta llegar a 100%. 

La estrecha vinculacién con el sector empresarial ha sido una preacupacién 
constante en cada una de las etapas del programa, por lo cual, tiene una gran 
teputacion entre los empresarios. Estos estiman que los egresados del Programa 
Dual alcanzan mayores niveles de productividad que los egresados de ta educacién 
secundaria técnico-vocacional. 

Parte importante del éxito de este programa fue la convocatoria a la participacién del 
sector empresarial y su respuesta de compromiso para participar. 

Otra posibilidad de colaboracién la constituyen la asociacién de empresas de un 
mismo sector y regién que comparten un mismo sistema de capacitacién. Un ejemplo 
es el Centro Tecnolégico de Cuero, Calzado y Afines de Brasil, que se dedica a 
brindar apoyo técnico a !a industria local, con financiamiento empresarial. (25) 

Otras experiencias en diferentes paises son similares a las modalidades de las 
Camaras por sector y de servicios existentes en nuestro pais, las cuales establecen 
convenios para formar recursos humanos, asi como brindar asesorias a las 
empresas afiliadas. 

También se puede citar a la empresa denominada “Flota Cubana de Pesca’ la cual 
realiza un programa educativo para sus trabajadores, en coordinacién con el 
ministerio de Educacién de Cuba. El alcance principal de este ‘programa ha sido 
vincular el estudio con el trabajo, teniendo en cuenta las caracteristicas de! sector 
pesquero y las condiciones laborales de los pescadores. (26) 

Una modalidad diferente ta constituye-la empresa Pohang Iron and Steel Co., de 
Corea, mejor conocida como POSCO, Ia cual fundé un Instituto de tnvestigaciones 
sobre Ciencia y Tecnologia Industrial (RIST). Sus programas de investigacién 
contemplan proyectos de corto plazo para la empresa, asi como proyectos de 
mediano plazo para el desarrollo de tecnologias estratégicas. El instituto es 
auténomo y desarrolla proyectos para distintas empresas, universidades y el sector 
publico, asegurando su estabilidad financiera gracias al apoyo recibido. (27) 

A partir de estas experiencias, entre otras, se ha encontrado que es posible concitiar 

la participaci6én de los empleadores y los educandos en la medida en que los 
programas tengan objetivos claros, funcionales y de corto plazo. 

(25) CEPAL Op. cit. p. 119 
(26) CEPAL Op. cit. p. 185 
(27) CEPAL Op. cit. p. 224  
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Sin embargo tratar sobre !a efectividad y la eficiencia de las instituciones de 
educacién superior no puede simplificarse al concepto tradicional de rentabilidad, ya 
que su finalidad no es producir utilidades, sino cumplir con la serie de funciones que 
la sociedad le ha encomendado. Los efectos de estas funciones son dificiles de 
evaluar correctamente. 

Asi también es necesario crear mecanismos que pennitan medir la eficiencia externa 
de las instituciones educativas, a partir de su capacidad para impartir una formacion 
que responda a las necesidades de los usuarios y de las empresas. 

Algunos indicadores mas tangibles de eficiencia externa, son la facilidad de tos 
egresados para insertarse en el mercado ocupacional, asi como el seguimiento en 
su trayectoria laboral. 

Como ejemplo de centros educativos que funcionan de manera eficiente y rentable 
Se encuentra el Instituto Tecnolégico y de Estudios Superiores de Monterrey. Una 
Consecuencia importante es que sus proyectos de investigacién estan enfocados a 
la solucién de programas practicos en las empresas, esto significa que cada 
proyecto debe estar financiado de antemano por la empresa o institucién 
contratante. 

De manera adiciona!, el ITESM realiza anualmente encuestas de opinidn a los 
empresarios con el fin de evaluar el desempefio de sus egresados y detectar las 
nuevas areas técnicas de acuerdo con el desarrollo esperado de las empresas o 
industrias en tos préximos diez afos. 

Las encuestas proporcionan las bases para fa creacién de nuevas carreras. 
También se aplican encuestas a los egresados, alumnos, profesores, padres de 
familia, etc., para evaluar el desempenio del sistema del ITESM. Los resultados son 
compartidos con los rectores de los diferentes campus. 

EI destino de los egresados muestra claramente la vinculacién de este instituto con 
el sector industrial, ya que ef 90% de ellos trabajan en la industria y e! 10% restante 
en los servicios y el gobiemo. A partir de este contacto cercano, cada uno de los 
campus recibe apoyo de las industrias de la regién. 

En los Estados Unidos es donde ha adquirido mayor relevancia la preocupacién por 
‘a importancia de la educacién para la economia y en donde se ha culpado al 
deterioro de! sistema educativo del descenso de la competitividad nacional. Se 
sefiala como elemento importante, una dudosa calidad. (28) 

(28) National Commission on Excellence in Education, A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform. 
Washington, D.C., U.S.Government Printing Office, 1983, p.23  
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Por otra parte, durante la década de 1980 se enfatizé también que e! sistema 
educativo de los Estados Unidos ha seguido la tradicién taylorista de organizacién 

de la produccién, que genera una gran cantidad de empleos que requieren escasa 0 
nula calificacién. 

Asi las nuevas formas de organizacién exigen del personal una preparacién mucho 

mas alta, esto lleva a que los gerentes de muchas empresas consideren que e! 

estado actual de la ensefianza en su pais los coloca en desventaja con respecto a 
algunos competidores extranjeros. 

Esto generé que para 1988 el 70% de las escuelas publicas estadounidenses se 

incorporaran a algun sistema de asociacién con empresas. 

Asi también se observa que la comunidad empresarial de este pais ha tomado una 

posici6n mas activa en la definicién de la politica educativa del pais. Un ejemplo 
interesante lo constituye el programa “Adop-a-schoo!", uno de los mas populares, 
asocia una empresa con una escuela particular mediante donaciones monetarias 0 
en especie, fa participacién del personal de la empresa en actividades tutoriales, las 
visitas hechas a fabricas y otras instalaciones de produccién, etc. (29) 

Otro ejemplo de programa estructurado a mas largo plazo, es e! sistema de 

academias creado y manejado por la compafiia American Express. El programa se 
inicié en 1982 al establecer en una escuela secundaria en Nueva York, la primera 
Academia de Finanzas, un programa que combinaba la ensefanza secundaria 

tradicional con una formacién académica especializada en servicios financieros y 
una practica en una empresa local durante el verano. El plan de estudios fue 
elaborado de manera conjunta por especiatistas de educacién y empresas del 
sector, a la vez que los docentes de la escuela participante recibieron una 
capacitacién especial. (30) 

El 6xito del programa llevé a su rapida expansién a otras ciudades y a otro tipo de 
actividades; para 1992 habia 62 academias con un total de 3300 estudiantes que se 
formaban en los dreas de las finanzas, el turismo, los servicios publicos y las areas 
manufactureras. (31) 

En nuestro pais se han realizado algunos proyectos educativos donde ha participado 
directamente el sector productivo, entre ellos la creacién del Tecnoldégico de 
Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) y la Universidad Tecnolégica de 
Nezahualcéyotl (UTNEZA); ambas instituciones comparten propésitos, naturaleza 

juridica, esquema de financiamiento, participacién del sector empresarial en la 

(29) National Comission, Op. cit. p. 27 
(30) National Comission. Op. cit. p. 32 
(31) CEPAL-UNESCO, Op. cit. p. 162     
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conformacion de sus 6rganos de gobierno y vinculacién con et mismo. Asi a través 
de un patronato, la iniciativa privada destind una cantidad de dinero para realizar 
investigacion. (32) 

El modelo educativo del Tecnolégico de Ecatepec, busca estar a la vanguardia de 
los avances en la ciencia y ta tecnologia de tal manera que se generen proyectos de 
investigacién que Ileven a mejorar las condiciones de la region. 

Se manejan diversas modalidades educativas como la ensefanza tutorial, el 
seminario, el trabajo dirigido, las practicas en la industria, enfocados a fomentar una 
actitud creativa y la solucién de problemas. 

Para la contrataci6n de profesores se requiere tanto experiencia docente como 
profesional en la industria. 

La UTNEZA, por su parte ofrece carreras profesionales post bachillerato, con 
duraci6n de dos afios que se desarrollan en forma intensiva, con una gran 
orientaci6én prdctica a través del trabajo directo en las empresas durante su 
formacién académica. Los egresados reciben el titulo profesional de Técnico 
Superior, el cual les da ventajas similares a otros egresados universitarios. 

2.6 Aspectos basicos relativos a fa consultoria de empresas 

Para los fines de este trabajo se ha adoptado la definicién de consultoria como “un 
Proceso mediante e! cual se brinda ayuda respecto al contenido, proceso o 
estructura de una tarea o de un conjunto de ellas, en el cual el consultor no es 
directamente responsable por la realizacién de la tarea en si, sino que ayuda a los que 
si lo son” (33) 

La consultoria utiliza una gran cantidad de métodos y técnicas de intervencién de 
acuerdo con las diferentes empresas y contextos donde se actue. 

Asi la consultoria se entiende como un servicio de asesoramiento profesional que se 
brinda durante un tiempo timitado y tiene como objetivo ayudar a mejorar las 
practicas empresariales y de gestion. (34) 

Los origenes de la consultoria se pueden remontar en la revolucién industrial con la 

(32) Martinez C. Patricia. Las nuevas instituciones de educacién superior del Estado de México. Perfiles 
Educativos. jul-sep 1994 No, 65 p.31-43 
(33)Steete F., Consulting por organizational change, Amherst, Massachusetts, University of 
Massachusetts Press, 1975) p. 3 citado por Kubr, op. cit. p. 3 
(34) Kubr Milan, La consultoria de empresas. Guia para ta profesion. Sa. edicién, México, OIT, 1997, p 7  
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aparicién de la primera fabrica moderna. Mas adelante {os pioneros de ia 
organizacién cientifica det trabajo (Taylor, Gilbreth, Harrington), entre otros, dieron 
un gran impulso al desarrollo de !a consultoria, principalmente con ta simplificacion 
de procedimientos para aumentar la productividad de los trabajadores. 

La modalidad de profesores consultores que se dedican adicionalmente a tareas de 
consultoria se ha vuelto una practica regular, 

Enfoque MTS (35) 

Las siglas corresponden a categorizar los recursos del cliente en tres areas 
principales: "dinero, tiempo. y habilidades” a fin de establecer prioridades a partir de 
las principales carencias enfocado basicamente a la capacidad del cliente para 
asumir compromisos de consultoria externa. 

Se busca dar respuesta a las siguientes preguntas: 

éEl cliente cuenta con recursos monetarios para contratar los servicios de 
consultoria para este proyecto? 

éDe qué tiempo dispone el cliente para la realizacién de este proyecto? 

EI cliente cuenta con personal que posea las habilidades necesarias para trabajar 
en el proyecto? 

Con base en las respuestas a estas preguntas se disefia un método apropiado de 
servicios de consultoria a partir de cudles recursos: dinero, tiempo o habilidades son 
mas escasos para el cliente. Para las pequefias y medianas empresas e! dinero es 
el recurso mas escaso; en segundo término las habilidades del personal y el tiempo 
es el mas abundante (36) 

Reeb recomienda hacer una lista de planeacién enfocada a considerar los objetivos 
del cliente, las respectivas tareas, las fechas y las personas que se asignen para 
reatizar determinadas tareas. 

Bajo esta perspectiva, la labor de! consultor se enfoca como un coordinador, mas 
que como realizador de las actividades del proyecto. 

(35) Reeb William, (Can smatt business consulting be profitable? Journal of accountancy, Vol 176, Pp. 54-66 
(36) Reeb, Op. Cit. P. 55  
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Técnica de fases (37) 

Esta técnica puede aplicarse a clientes de todos tamafios. Consiste en dividir un 
proyecto grande en pequefias fases donde se especifican los resultados y 
beneficios que se obtendran de cada una. De esta manera el cliente paga una suma 
por cada fase y determina cuando y de qué manera se llevard a cabo fa siguiente. 

Esta técnica tiene ta ventaja de que el cliente evaliia en cada fase los logros 
alcanzados, asimismo se pueden realizar los ajustes que sean necesarios antes de 
continuar. 

Metodologia de las seis etapas (38) 

Propone mas bien algunos lineamientos relativos a la labor del consultor: 

1) El consuttor debe establecer una relacién muy cercana al cliente con el objetivo 
fundamental de ayudario a realizar mejor su trabajo. 

2) Se busca establecer una relacién continua, estable, donde el consultor conozca a 
fondo la situacién de la compafiia. 

3) El consultor debe enfocar su trabajo en estrategias de largo plazo. 

4) Es importante realizar varias sesiones de trabajo a lo largo de un mes, mas que 
un dia completo de trabajo, ya que esto es poco productive. 

5) E! consultor debe hacer varios reportes formales por escrito, lo cual genera una 
respuesta mas positiva por parte de los clientes. 

6) El consultor debe fijar sus honorarios con base en el trabajo realizado en cada 
proyecto particular. 

(37) Reeb, Op. Cit. P. $6 

(38) Blackford John, Consutting to smaller companies, pp. 25-28  
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Metodologia general propuesta por Milan Kurb (39) 

Aunque este autor desarrolla ampliamente los diferentes aspectos relativos a la 
consultoria, se consideran sélo algunos elementos claves a manera de resumen. 
Este autor propone cinco etapas en el Proceso de desarrollo de la consultoria: 

  

Primeros contactos con et cliente 
Diagnostico preliminar de los problemas 
Planificacién del cometido - 

Propuestas de tarea al cliente 
Contrato de consuttoria 

1 AIniciacién 
  

  

Anilisis det objetivo 
Anélisis del problema 

Descubrimiento de los hechos 

Analisis y sintesis de fos hechos 

Informacidn de tos resultados al cliente 

2.Diagnéstico 
  

S
S
S
S
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oS 
T
S
S
S
 

S
O
S
 

  

  

Elaboracién de soluciones 

Evaluacién de opciones 
Propuestas at cliente 

Planificaci6n de la anlicacién de medidas 

3.Planificacién de medidas 
  

S
o
S
s
s
 

  

  

Contribuir a ta aplicaci6n 
Propuestas de ajustes 

Capacitacion 

4.Aplicacion 
  

    

  

Evatuacién 
Informe fina! 

Establecimiento de compromisos 
Planes de seguimiento 
Retirada 

    5.Terminacién 
    SoS Ss Sol] f

e
o
s
 

    

Dentro de la fase de iniciacién de ja tarea propone como esquema basico de estudio 
de la empresa el siguiente (40): 

Pasado 
Situacién del negocio € Presente 

| Futuro 

Aspectos positivos y.negativos 

Mejoras posibles, oportunidades 

' 
Medidas necesarias y ayuda propuesta 

(39) Kurb Milan. Consultoria de empresas. Guia para le profesién. Ginebra, OFT, 1997, 947 p. 
(49) Kurb, Opt. Cit. p. 166  
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La consultoria la enfoca a través de atender tas diferentes areas de gestion de una 
empresa: la direccién general y la estrategia de la empresa, el financiamiento, la 
comercializacién, ta produccién, los recursos humanos, la tecnologia de la 
informaci6n y et mejoramiento de la productividad. 

A lo largo de su guia este autor presenta formas diversas tales como listas de 
verificacion, graficas, ilustraciones, tablas, ejemplos, etc., que pueden utilizarse en 
las diferentes fases del proceso de consultoria. 

Con respecto a la consultoria en pequefias empresas, sugiere el empleo de diversos 
instrumentos y listas de verificacién estandarizadas para efectuar el diagndstico, lo 
cual reduce los costos para los empresarios y facilita la participacién de estudiantes 
de las disciplinas administrativas principalmente; asi el papel del consultor puede 
limitarse a la revisién de los resultados y a sugerir las medidas a adoptar. 

Kurb sefiala como un elemento fundamental ta evaluacion de tos beneficios para el 
cliente como resultado de la consultoria. 

Dado que el enfoque de este trabajo se Propone establecer estrategias de 
intervenci6n de los profesores y alumnos como consultores, asesores y 
participaciones especializadas, conforme a su experiencia en las diferentes areas. 

Dado que la propuesta de esta tesis se enfoca fundamentalmente a las pequefias y 
medianas empresas, sera necesario contar con consultores generalistas en la 
gestion aplicada al desarrollo de los PyMEs. Asimismo se requeriran especialistas 
para problemas especificos. 

A este respecto seré necesario establecer categorias de intervencién de los 
Profesores y alumnos que conforme a su experiencia puedan desempenarse como 
consultores generalistas 6 especialistas. 

Se resumen las principales caracteristicas de algunos enfoques de consuttoria que 
en esta linea han aplicado a la atencién de las empresas de estos tamafos. 
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3. LA INDUSTRIA TEXTIL. CONFORMACION Y SITUACION GENERAL. 

3.1 Conformacién de la industria textil 

La industria textil puede dividirse en dos grandes ramas: fibras blandas y fibras 
duras. Sus principios basicos de produccién son los mismos, la diferencia principal 
esta en el tipo de maquinaria utilizada en la hilatura. 

EI proceso de produccién de las telas tiene tres fases: hilatura, tejido y acabado y se 
ini¢ia una vez que el algodén y las fibras sintéticas se encuentran en las fabricas. 

El sector textil propiamente dicho, abarca el proceso hasta antes de la confeccion, a 
excepcién de los calcetines, las medias y los suéteres que si se ubican dentro de 
esta industria como producto terminado. EI 20% del total de las empresas del sector 
se dedica a la fabricaci6n de textiles y el 80% restante a la produccién de articulos 
confeccionados y prendas de vestir. 

En este sentido como se puede apreciar, el sector textil y el de la confeccién no 
tienen totalmente delimitada la frontera que los separa uno del otro. 

La fabricacién de textiles requiere de varias materias primas, como el algodén, la 
lana, la seda, Jas fibras sintéticas y artificiales, los colorantes y las tinturas. 

Su relacién estrecha con otras industrias como la produccion de fibras quimicas, le 
da un cardcter de modemidad. Asi los avances en la fabricacin de fibras sintéticas 
ha originado nuevos productos como las telas no tejidas, entre ellas las entretelas 
que se emplean en la confeccién del zapato, productos desechables para hospitales, 
como son gorros, batas, cubrebocas, manteles, etc. Para otras industrias, filtros 
industriales, soportes para peliculas de vinilo, guantes para impregnar abrasivos, 
telas imitacién gamuza, soportes para materiales de impermeabilizacion, etc. 

También se manejan algunos tejidos estrechos que se aplican para vestiduras de 
automoviles, cintas industriales. Asimismo existen productos que combinan las fibras 
naturales con las sintéticas. 

La industria quimica ha mejorado las fibras textiles, como se puede apreciar con el 
empleo de la sosa catstica en ef algodén para incrementar su resistencia a la 
maquinizacién; también 1a petroquimica ha sustituido a las fibras textiles de origen 
natural por fibras sintéticas; esto marca un momento especial dentro det desarrollo 
de la produccién textilera en el mundo. (1) 

(2D) Portos, Irma. La modemnizacién de ta industria textil y de confeccién de México, Un andlisis desde 
la globalizacién, Art. inédito, 1998, 30 pp  
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Con respecto a las_ fibras blandas, su clasificacién se puede apreciar en el 
siguiente esquema: 

) 

| 

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS BLANDAS 

  

Algodén 

NATURALES Lana 

Seda 

Acetato 

Cetulésicas Rayon 

Triacetato 

ARTIFICIALES Nylon 

Poliamidicas < Dacrén 

Deicrén 

—— No celulésicas_ Potiestéricos.. Crolan 

Poliéster 

Ort6n 
Acrilicas Acrilan 

Fuente: Ruperto Garcia Pefia. “El desenvotvimiento de la industria textil en ia economia mexicana. Facultad de 
Economia, UANL, México, 1969. Referido en Alvarez Lucia y Gonzalez Ma. Luisa Op. Cit. p. 21 

Un elemento distintivo de la industria textit se refiere a las caracteristicas del 
proceso de industrializacién propio de un pais subdesarrollado: procesos 
industriales en toda la gama, desde aquéllos netamente artesanales, hasta plantas 
industriales muy solidas. 

La heterogeneidad del sector textil se puede apreciar también en ta forma y 
estructura de la produccién y del capital. Asi se integra por gran cantidad de 
empresas pequefias y medianas que giran alrededor de los grandes monopolios, de 
los cuales depende en gran medida su abastecimiento.  
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Asimismo, se caracteriza por tener un proceso intensivo en capital, a diferencia del 

que se desarrolla en las confecciones que requiere mayor cantidad de mano de obra 
por unidad de capital. 

La industria textil se subdivide en 12 secciones: algodén, lana, fibras artificiales o 

sintéticas, pasamaneria, tejidos de punto, calcetines, medias, tricot, acabados, 

tapetes y alfombras, hilatura acrilica y seccién de no tejidos las cuales se describen 
brevemente a continuacién. (2) 

1) Seccién algodén: Su funcién primordial es mediar entre el productor det algodén 
y la industria texti!, sus principales productos son: hilados de algodén y sus mezclas, 
tefido y acabado de hilos para coser, tejidos de algodén (pie-trama), tefiido y 

estampado de telas de algodon, borras, estopas, jergas, cobertores de algodon, 
cables y torcidos. 

2) Seccién de lana: Esta subrama tiene la caracteristica de que requiere importar 
en un 90% su materia prima. Genera como productos principales: hilados de jana y 
sus mezclas, casimires y pafios, estambres de borra de lana regenerada y 
cobertores. 

3) Secci6n de fibras artificiales: Depende de las materias primas derivadas de la 
petroquimica, sus productos principales son: hilados, tejidos, tehido y acabado de 
hilos, acabado, estampados, texturizado, borra y desperdicios de fibras quimicas y 
cables. 

4) Seccién de pasamaneria: Las empresas que integran esta seccién elaboran una 
gran cantidad de articulos textiles como son: cintas, listones, cordones, flecos. 
elasticos, telas eldsticas, cierres, galones, encajes en general, bordados, trenzas, 
borlas, franjas, edredones, chenillas, etiquetas tejidas y estampadas, agujetas, 
vendas quirlrgicas y auxiliares de la tapiceria y decoracién. 

5) Seccién de tejidos de punto: Las empresas de esta seccién generan una gran 
cantidad de productos, como son: tejido y confeccién de ropa interior y exterior 
(camisetas y suéteres), tejidos de punto industriales, peluches, acabado y 
estampado de tejidos de punto. 

6) Seccién de calcetines: Las empresas de esta seccién, al igual que otras, 
dependen tanto de fibras naturales, como de aquéllas derivadas de la petroquimica. 
Sus productos se terminan en un solo proceso. 

7) Seccién medias: En términos generales, las empresas de esta seccion 

comparten las caracteristicas de la seccién anterior. Sus productos son medias y 
pantimedias. 

(2) CANAINTEX. Directorio de ta Industria Texitl, 1996, México, 1996  
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8) Seccién tricot: Las empresas que integran esta seccién generan principalmente 
telas de tejido de punto por urdimbre, como son: telas de tricot, lenceria, prendas 
para dormir, entretelas y telas para la industria automotriz, entre otras. 

9) Seccién acabados: Las empresas de esta seccién no elaboran ningun producto, 
sino que manejan el proceso final que requieren muchos productos textiles, como 
son: blanqueo, tintura o estampado. 

10) Seccién de tapetes y alfombras: Las empresas de esta seccién consumen 
principalmente fibras sintéticas, lana y algodén en cantidades variables. Los 
Productos que ofrecen san: empenechado, tejidos, punzonados y artesanales. 

11) Seccién de hilaturas de fibras acrilicas: Las empresas que conforman esta 
secci6n consumen casi exclusivamente fibras acrilicas. Buscan alcanzar una alta 
competitividad a nivel internacional. Sus hilados se destinan especialmente a las 
industrias de tejido de punto y calcetines; en menor porcentaje estambres para 

- labores manuales. 

12) Seccién de no tejidos: Esta seccién es de creciente creacién por la importancia 
que han adquirido los no tejidos. Sus principales Productos son en rollo y se 
canalizan para la elaboracién de pafales, toallas sanitarias, telas para ta industria 
automotriz, entretelas, entre otros. 

Como se puede apreciar la industria textil abarca ta generaci6n de una gran. 
cantidad de productos que tienen relacién con muchas otras industrias como son la 
automotriz, mueblera, farmacéutica, zapateta, construccion, entre otras. 

La evolucién de la industria textil nacional conforme al numero de empresas y 
empleos generado segun cifras oficiales, de 1994 a 1997 se puede apreciar en la 
tabla siguiente: 

EVOLUCION DEL SECTOR TEXTIL POR NUMERO DE EMPRESAS Y EMPLEOS 
QUE GENERA * 

. NUMERO DE 
ANO EMPRESAS = EMPLEOS 

1994 2,289 142,118 
1995 2,623 133,221 
1996 2,608 153,895 
1997 2,713 166,499 
1998 mayo 2,780 171,871 

* Fuente: Canaintex, ago de 1998 (con base en informacién de ta SECOF1?)  
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En cuanto a su organizacién, !a industria fabricante de textiles y articulos 
confeccionados, seguin datos del IMSS, se concentra principalmente en el Distrito 
Federal (27%), y los estados de México (12%), Jalisco (10%), Puebla (9%), 
Guanajuato (7%) y Nuevo Leén (6%). 

Su organizacién empresarial se concentra en tres camaras: la Camara Nacional de 
ta Industria Textil que concentra al 64% de las empresas del sector. La Camara de la 
Industria de Puebla y Tlaxcala que afitia al 20% de las empresas que se encuentran 
en estas entidades. La Camara de Occidente conformada por el 16% restante, 
correspondiente a las empresas textiles de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, 
Nayarit y Sinaloa. 

3.2 Aspectos globales del sector textil 

En términos generales desde los afios setenta las fibras quimicas han venido a 
desplazar a las fibras naturales, asi como el traslado de algunas fases det proceso 
textil hacia los paises subdesarrollados. De aqui que las actividades donde se 
concentra mayor capital y que generan mayor rentabilidad !as absorben los paises 
capitalistas desarrollados. (3) 

En la ultima década, ia industria textil ha experimentado como las otras ramas, los 
efectos de la politica econémica, particularmente de! Tratado de Libre Comercio. Asi 
practicamente no ha habido crecimiento, existe una gran contraccién en et mercado 
interno por la baja en el poder adquisitivo de la poblacién, la competencia desieal de 
los productos textiles importados, asi como la amenaza constante de cierre de un 
gran numero de empresas. 

Dentro de tos cambios tecnolégicos mas importantes esta la utilizacién de las fibras 
sintéticas, lo que llevé a modificaciones en el proceso y acabado de los productos 
textiles. También se crearon nuevas maquinas de hilado y tejido, se empled la 
microeléctrica, asi como la incorporacién de los adelantos cientificos en !a quimica y 
la petroquimica para 1a fabricacién de textiles. 

Asi por citar un ejemplo, la produccién de fibra de poliéster ha aumentado tanto que 
para 1980 representaba el 40% del mercado mundial. 

(3) Alvarez, Lucia y Gonz4lez. Ma. Luisa. Industria textil, tecnologia y trabajo. México. Instituto de 
Investigaciones econémicas, UNAM, 1987, P. 18  
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Especialmente se deben a la aplicacién de ta electrénica y se pueden ubicar en tres 
aspectos: (4) 

1) Perfeccionamiento de la maquinaria 

2) Construccién de nuevas maquinas y equipo 

3) Descubrimiento de nuevos productos 

Sin embargo !os desarrolios tecnolégicos mas importantes estan en los acabados, 

debido a la necesidad de mantener la versatilidad en las texturas, tintes y 

estampados acordes con la moda. De ahi que se requieran procesos de fabricacién 
flexibles y variados. 

En la busqueda de mayor eficiencia productiva se han aplicado los avances 
cientificos surgidos de los campos de la quimica, electronica, ingenieria mecanica, 

cibemética, asi como de las disciplinas de la administracion. 

Un elemento relevante al hablar de productividad son las condiciones fisicas donde 
se desarrolla el trabajo, que se caracterizan por niveles importantes de ruido, 
contaminacién quimica, sobre todo en el departamento de hilado, asi como la fatiga 
resultante de un trabajo que requiere atencién continua. 

3.3 Participacién del sector textil en la economia (5) 

Para el mes de agosto de 1998, segun la informacién de la Canaintex, el sector 

contaba con 2,780 empresas a nivel nacional, lo cual significa 2.5% mas que el afio 
anterior. En materia de empleo, este sector contaba con 171,871, que representan 
un incremento de 3.2% comparado con el afio anterior. 

En cuanto a su contribuci6n al producto interno bruto (PIB), ef valor de! PIB textil fue 

de 10,487 millones de pesos, que arroja una variacién negativa de -.0.94 % con 

respecto a 1997, ya que el PIB textil de este afio fue de 10,587 millones de pesos. 

La participacién del PIB textil al PIB total fue de 1, 457,827, que representa un 4.3% 
mas con relacién al arto anterior. 

En lo referente a fa balanza comercial global de México, sin considerar la maquila, 
ésta fue deficitaria en 1998; sin embargo cabe sefalar que en los afios anteriores, 

de 1995 a 1997, esta industria ha sufrido vaivenes en las variaciones de su balanza 

(4) Portos, Irma. Pasado y presente de la industria textil en México. IEE-UNAM, Editorial Nuestro Tiempo, 
Meéxico-1992, p. 96 
(5) CANAINTEX. Documento intemo, mayo de 1997  
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comercial, por lo que seria necesario realizar un andalisis mas exhaustivo, a fin de 
revisar las cifras de exportaciones contra importaciones, aunque generalmente se 
sabe que las importaciones superan a las exportaciones. 

En este contexto, entre los productos textiles mas dinamicos dentro de la 
exportacién se encuentran: tejidos de mezclilla, alfombras, cables de filamentos 

acrilicos, productos textiles acolchados en pieza e hilados de fibras sintéticas. (6) 

La mayoria de las exportaciones se realizan con Estados Unidos, aunque también se 
han registrado incrementos importantes hacia los mercados de Chile y Venezuela. 
Asi dentro de los mercados con paises latinoamericanos han ganado terreno 
algunos textiles como son las fibras sintéticas, cables de filamentos artificiales y 
sintéticos. Al Mercado Comun Centroamericano se envian principalmente algodén 
sin cardar ni peinar, fibras sintéticas de poliésteres, y tejidos de lana cardada, entre 
otros. (7) 

Con referencia a las importaciones exclusivas de la rama textil para 1996, segun 
datos de la Canaintex, alcanzaron los 629.3 millones de dolares, cifra que 
comparada con el mismo periodo de 1995, representé un incremento del 25.7%. 
Con respecto a las importaciones sdlo del sector textil, para el primer trimestre de 
1997, fueron de 168.6 millones de délares, to que representa un incremento del 
42.0% comparado con el mismo periodo de 1996. (a) 

Dentro de !os elementos que destacan en las importaciones son las fibras, 
filamentos, hilados y tejidos sintéticos y artificiales (tejidos y estampados), los cuales 
representan 57.7% det valor total. 

Durante el periodo enero-marzo de 1997 la inversién por concepto de importacién de 
Maquinaria y sus partes, fue de 148 millones de délares, lo que representa casi el 
doble de fa inversion realizada durante el primer trimestre del 96, que fue de 75.3 
millones de ddlares. 

Se han realizado esfuerzos por continuar con el proceso de modemizacién. Asi, 
para el primer trimestre de 1997 se da un aumento del 96% con respecto ai periodo 
correspondiente de 1996. 

Los incrementos en las importaciones de maquinaria han aumentado de manera 
importante, considerando la necesidad que ha tenido esta industria de realizar 
alianzas estratégicas especialmente con Estados Unidos, que le ayuden a 
incrementar su competitividad en el marco de! TLC. 

(6) Farrel. Jaime. Sector texti! y confeccién, Panorama general 1997 y perspectivas para 1998, Momento 
econdmico No. 98, Julio-agosto 1998, p. 29-42 

(7) Told 
(8) CANAINTEX. Boletin textil enero-febrero 1998  
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3.4 Problematica que enfrenta la industria textil mexicana (década de os 90s) 

Algunos de los problemas mas impactantes de esta industria sefialados por la 
SECOFI, son tos siguientes: (9) 

Estructura y organizacién productiva 

Bajos niveles de especializacién en las empresas, que influyen en la eficiencia de 
los procesos productivos 

Falta de integraci6én en la cadena productiva (Fibras-hitados y tejidos-confeccion 
Atraso tecnolégico en la segunda etapa de la cadena (la industria de la confeccién 
prefiere importar telas, lo cual desincentiva a la industria textil) 

Bajo aprovechamiento de la capacidad instalada por ta contraccién de! mercado 
Nacional de productos textiles y de la confeccién por la fuerte competencia de tas 
importaciones. 

Insuficientes acciones sistematicas en la evaluacién y mejoramiento de la calidad y 
productividad de las empresas 

Abasto de insumos 

Escasa diversidad y calidad de las fibras, materias primas y auxiliares, asi como de 
los hilados y tejidos, lo cual afecta negativamente en el disefio y acabado de las 
prendas. 

Desventaja en el pago de aranceles para la importacién de maquinaria, equipo e 
insumos utilizados por estas industrias, en relaci6n con los competidores 
extranjeros. 

Disefio y moda 

Insuficiente desarrollo en el disefio, el acabado y la moda de los productos de estas 
industrias en comparacién con tos competidores internacionales, to cual limita la 
posibilidad de ganar mercados. 

Recursos humanos 
  

Falta de formacién y capacitacién técnica integral del personal de estas industrias 

(9) SECOF1. Programa para cl mejoramiento de la productividad en las industrias textil y de 1a confeccién. 
México, SECOFI, 1993  
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(los empresarios de este sector plantean que la educacién tecnolégica no esta 
Preparando los técnicos que necesita, sino que fos tienen que capacitar en el 
trabajo). 

Escasa vinculacién entre los centros de educacién, investigacién y asistencia cnica 
con las industrias textil y de confeccién, para satisfacer jos requerimientos de las 
mismas. 

Tecnologia y normatizacion 

Inexistente produccién nacional de maquinaria tecnificada, lo que origina 
importaciones que regularmente pagan altos aranceles. 

Minimo uso de tecnologia avanzada en las empresas micro y pequefias, situacién 
que les impide producir competitivamente. 

Insuficiente normalizacién en estas industrias y en sus insumos, lo que genera ja 
Producci6n e importacién de textiles y prendas de vestir con bajos niveies de 
calidad. 

Insuficiencia de laboratorios acreditados para el andlisis y certificacién de la calidad 
de las materias primas utilizadas en las industrias, asi como para la verificacién de 
los textiles y prendas de vestir. 

Uso ilegal de patentes y marcas registradas. 

Comercializacién 

Limitada capacidad de negociacién de las empresas micro y pequefas con 
proveedores y comercializadores debido a Ia inexistencia de empresas integradoras. 

Inexistencia de comercializadoras que amplien la venta y distribucién en el mercado 
nacional. 

Falta de mecanismos de comercializacién de “respuesta dinamica” para atender en 
forma inmediata los requisitos del mercado. 

Competencia desleal de productores y comerciantes nacionales que operan dentro 
de la “economia informal’. 

Conversiones y alianzas estratégicas 

Falta de conversiones y alianzas estratégicas entre las empresas y desconocimiento 
de las ventajas de estas modalidades para especializarse, incorporar tecnologia 
avanzada y participar en mayor medida en el mercado intemacionat.  
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Escasa relacién de las empresas con comercializadoras y tiendas departamentales 
localizadas en el extranjero, que permitiese la ampliacién de mercados. 

Desventaja de las empresas mexicanas para realizar conversiones y alianzas, por su 

escasa capacidad financiera actual. 

Exportaciones 

Falta de vocacién exportadora en los empresarios nacionales. 

Inexperiencia para comercializar los productos en el extranjero debido a la falta de 
empresas comercializadoras que promuevan la penetracién de tos textiles y prendas 

confeccionadas de fabricacién nacional en el mercado internacional. 

Insuficiente investigacién y desarrollo de nichos de mercado para los textiles y 

prendas confeccionadas con disefios mexicanos, que favorezcan una mayor 

participacién de los productos de estas industrias en el mercado internacional. 

Existencia de cuotas en los Estados Unidos para las exportaciones nacionales, que 

limitan ef mercado potencial. 

Baja participacién de las empresas mexicanas en ferias comerciales internacionales, 

por desconocimiento de los eventos y costos elevados de asistencia. 

\mportaciones 

Competencia desleal por adquisiciones subfacturadas o bajo condiciones de 
dumping 

Incipiente conocimiento del sistema mexicano de defensa contra practicas desleales 

de comercio intemacional. 

Frecuente triangulacién en el mercado mundial para evadir cuotas compensatorias. 

Introduccién ilegal de ropa usada y de productos que no cumplen los requisitos de" 
etiquetado, asi como falta de difusién y orientacién a los productores, comerciantes, 
agentes aduanales y consumidores de los requisitos de etiquetado. 

Retraso e insuficiencia en la generacién y publicacién de informacién estadistica que 
requiere el sector, asi como incompatibilidad con la generada por otros paises para 
facilitar negociaciones y evaluar el comportamiento del flujo comercial y de los 

niveles de produccién y empleo principalmente. 
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Financiamiento 

Escaso acceso al crédito debido a los requisitos excesivos por parte de la banca de 
primer piso 

Insuficiente conocimiento de los industriales de los esquemas financieros ofrecidos 
por las instituciones de la banca de desarrollo (NAFIN y BANCOMEXT). 

Insuficiente desarrollo de las uniones de crédito y bajo aprovechamiento de tos 
mecanismos de arrendamiento y factoraje. 

Costos financieros elevados con relacién a los que pagan los competidores 
extranjeros. . 

Problemas sociales 

Problemas de delincuencia, como son asaltos constantes a trailers, camiones 
repartidores, etc., que a la fecha han ocasionado importantes pérdidas a algunos 
empresarios victimas de estos atracos. 

Ademas se pueden considerar algunos aspectos que influyen de manera importante 
en la comercializaci6n de productos textiles, donde 15 monopolios concentran 
alrededor del 90% del mercado mundial del algodén (dos euroccidentales, cinco 
japoneses y ocho estadounidenses). Estas empresas sdlo manejan el algodén como 
un pequefio negocio mas dentro de muchos otros productos. 

De la misma forma sucede con ios monopolios que operan fa produccién de 
quimicos y petroquimicos, para los cuales la venta de fibras quimicas es s6lo una de 
sus actividades econdmicas. Entre algunas de estas empresas figuran: Dupont, Ici, 
Monsanto, Rhonc Poulenc, entre otras. 

Se conoce que alrededor de 35 empresas textiles transnacionales controlan el 
mercado y @ su vez son controladas por cuatro grandes grupos financieros: Morgan, 
Rockefeller, Dupont y Manufacturer Hannover (10) 

3.5 Consideraciones finales 

A partir de los resultados encontrados en esta investigacién, el sector textil 
constituye un fuente de oportunidades para promover proyectos de consuitoria, aun 
cuando tradicionaimente se le ha considerado un sector altamente cerrado, este 
estudio demuestra que al menos una parte de los empresarios del sector textil si 
muestran buena disposicién y apertura ante la posibilidad de recibir apoyo. 

(10) Portos. Inma. Pasado y presente... op. cit. p. 98  
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También es importante destacar que actualmente muchos de los empresarios que 
dirigen este sector ya forman parte de nuevas generaciones mas preparadas 
académicamente hablando y mucho mas abiertas . 

Asi, los requerimientos por parte de los empresarios textileros abarcan una amplia 
gama dentro de las areas que se pueden ofrecer dentro de nuestra facuitad y se 
centran en capacitacién, contabilidad, mercadotecnia y finanzas, entre los mas 
importantes, fas cuales constituyen dreas fuertes de nuestra facultad. En este 
sentido es importante considerar la posibilidad de realizar trabajos interdisciptinarios 
con lo qué se puedan desarrollar proyectos industriales o de innovacién tecnolégica. 

Por otra parte, cada una de las problematicas arriba senaladas constituyen una 
oportunidad para brindar apoyo a las empresas de este sector, especialmente a las 
Pequefias y medianas que son en las que se agudizan la mayoria de los problemas. 

Cabe resaltar que el hecho de poder realizar consultoria con este sector implica un 
gran reto para profesores, alumnos y autoridades de nuestra facultad, ya que se 
trata de un sector altamente versatil, complejo por sus propias caracteristicas, donde 
confluyen desde procesos manuales o artesanales hasta procesos altamente 
automatizados que incluyen tecnologias de punta. 

Al igual que puede darse en algunos otros sectores, no se cuenta con la cultura, ni 
la tradicién de la vinculacién, en este sentido un elemento Muy importante sera 
iniciar y a partir de fas experiencias exitosas, ir incrementando fas posibilidades de 
colaboracién. 

También es necesario mostrar cautela ya que hay otra parte de empresarios, aunque 
fue un porcentaje pequefio, dentro de este sector que se muestran renuentes, 
apaticos y algunos de ellos se negaron abiertamente a participar. Sin embargo a 
partir de ja realizaci6n de trabajos altamente profesionales se podra disminuir la 
desconfianza y poder demostrar los beneficios que pueden obtener a través del 
acercamiento con nuestra universidad. 

En esta tinea a partir de tos resultados favorables encontrados en este estudio, se 
abren las posibilidades para entrar en contacto con otras empresas que se 
encuentran dentro de este sector y que no fueron visitadas por no formar parte de la 
muestra. 

Asimisme citando a Irma Portos: la cadena fibras-textil-confeccién es la que presenta 
los reajustes productivos mds importantes y que se agravan con la intervencién de 
las fuerzas del mercado, que inciuyen la privatizacién de la industria petroquimica y 
la dinaémica de las importaciones, que han afectado a los productores locales de 
insumos industriales” . (11) 

(11) Portos, inma. La modemizacién. Op. cit.  
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Estos aspectos se relacionan con otras posibilidades de apoyo a partir del 
reforzamiento de programas institucionales enfocados a este sector como es el caso 
de la SECOFI, particularmente en: 

¢ la formacién de empresas integradoras 

¢ ef fortalecimiento del desarrollo tecnoldgico a través del 

mejoramiento en fos procesos productivos 

« el fortalecimiento de la competitividad a través del 

incremento de la productividad 

« el desarrollo de recursos humanos 

Adicionalmente se encuentran las necesidades que tiene este sector como resultado 

de las alianzas estratégicas con empresas extranjeras, com las que buscan su 
permanencia y mayor cobertura en los mercados internacionales. 
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4. DISENO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

Introduccién 

EI objetivo fundamental de esta investigacion se orienté a conocer ta disposicion de 
los empresarios del sector textil y de los profesores de las maestrias de la DEP, para 
establecer proyectos de vinculacién a través de la consultoria en sus diferentes 
modalidades. E! enfocado basico se orienta a fortalecer la formacién de los alumnos, 
especialmente de las maestrias que se imparten en la DEP de la Facultad de 
Contaduria y Administracién, aunque los resultados podrian extenderse a fos 
alumnos de licenciatura, o bien a otros posgrados dentro de la UNAM o de otras 
universidades 

La eleccién de este sector se reatizd Por considerarlo altamente dindmico, versatil y 
de gran tradicién en nuestro pais. 

Se pretende que esta investigacién también sirva como punto de referencia para 
realizar otras similares con otros sectores econémicos con fos cuales también podria 
establecerse vinculacién. 

4.1 Disefio metodolégico 

A) Problema de investigacién 

Dentro de los problemas importantes en la relacién universidad-sector productivo 
destaca la desconfianza mutua por considerar que cada sector tiene sus propios 
fines y que éstos no son necesariamente comprendidos por la otra parte. 

¢ ~Seria posible consolidar los lazos de unién con el sector productivo? 

La necesidad de establecer vinculos mas estrechos y permanentes con el sector 
Productive se aprecia como una necesidad por las disciplinas en si que se manejan 
dentro de la facultad, altamente enfocadas al sector privado. 

e ¢La creacién de una unidad de vinculacién de fa FCA con el sector productivo en 
general y con el sector textil en particular, beneficiaria profesionalmente. al 
personal académico y a los estudiantes para consolidar tos conocimientos 
tedricos aprendidos? 

Dentro de los sectores de la economia mexicana que presentan grandes retos por su 
tradicién, complejidad y gran dinamismo dentro del Tratado de Libre Comercio, se 
encuentra el sector textil.  
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© éPodria considerarse el sector textil como posibilidad para el desarrollo de 
Proyectos de consultoria? 

Se ha objetado mucho que la FCA se convierta en un gran despacho de consultoria 
porque no es parte de su funcién 

* {Cual seria el modelo propio, distintivo que ofreceria la facultad para el desarrollo 
de proyectos de consultoria? 

La reduccién en los presupuestos destinados a la educacién genera la necesidad de 
buscar alternativas para allegar recursos a las diferentes instituciones. 

¢ ¢Podrian generarse ingresos extraordinarios para {os profesores y la propia 
facultad sin afectar sus funciones basicas? 

Una de !as labores fundamentales de ta UNAM es la investigacién. En nuestra 
facultad se realiza de manera importante. 

¢ éDe qué manera se fomentaria la investigacién como parte de los proyectos de 
vinculaci6n con el sector productivo? 

8B) Objetivos 

Objetivo general de la investigacion 

Realizar un estudio de campo con empresarios del sector textil y con profesores de 
‘as maestrias que ofrece la DEP para conocer su posicién ante un programa formal 
de vinculacién a través de la consultoria de empresas como estrategia de aplicacién 
de fos conocimientos teéricos adquiridos en el aula. 

Objetivos especificos 

1) Expiorar ta disposicién de los empresarios del sector textil para acceder a que los 
alumnos de maestria de la DEP/FCA desarrollen proyectos en sus empresas. 

2) Identificar las areas organizacionales donde existen mds necesidades por parte 
de las empresarios para recibir apoyo a través de un programa de esta naturaleza. 

3) identificar las cualidades que solicitan los empresarios en cuanto al desarrotlo de 
proyectos de consultoria. 

4) Analizar las fuerzas y debilidades de la Facultad de Contaduria y Administraci6n 
en general y de la DEP en particular.  
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5) Analizar las condiciones bajo las cuales seria factibles un programa para 
desarrollar proyectos donde se coordine Ia intervencion de las diferentes divisiones 
de la FCA, asi como Ja participacién de los alumnos de las maestrias y el doctorado 
que ofrece la DEP. 

6) Evaluar la disposicién de los profesores de la DEP para participar en el 
desarrollo de proyectos de consultoria en empresas. 

7) Elaborar una propuesta para crear una unidad de vinculacién con el sector 
productivo. 

8) Proponer un enfoque de consultoria propio de la FCA 

C) Planteamiento de hipétesis de trabajo 

La idea global es identificar si seria posible fortalecer el acercamiento con los 
empresarios del sector textil a través de ofrecer consultoria en las diferentes 
disciplinas que se ofrecen en nuestra facultad en general y en el posgrado en 
particular. 

Las hipétesis que se manejan son de dos tipos: cualitativas y estadisticas y se 
plantean para dos grupos: empresarios y profesores. 

Las hipotesis cualitativas planteadas son: 

> La vinculaci6n se propone como una estrategia dentro de los métodos de 
ensefianza de las disciplinas financiero-administrativas. 

© Las experiencias de otras entidades dentro de la UNAM que tienen mayor 
experiencias en proyectos de vinculacién sirven como referencia para la FCA. 

© La creacién de una unidad de vinculacién de la FCA con el sector productivo 
en general y con el sector textil en particular puede beneficiar 
profesionalmente al personal académico y a los estudiantes para consolidar 
los conocimientos tedéricos aprendidos. 

© El fomento de la vinculacién con el sector textil permite identificar sus 
necesidades y demandas de apoyo por parte de la FCA. 

© Los empresarios del sector textil plantean proyectos especificos para recibir 
apoyo por parte de la FCA a través de 1a consultoria. :  
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% El sector textil se puede convertir en una fuente de ingresos extraordinarios 
para la FCA en particular y para la UNAM en general a través de la 
consultoria. 

Las hipétesis estadisticas planteadas para los empresarios son las siguientes: 

Ho1) La mayoria de los empresarios no consideran benéfico un programa de 
desarrollo de proyectos dentro de su empresa. 
Hi1) La mayoria de los empresarios consideran benéfico un programa de desarrollo 
de proyectos dentro de su empresa. 

Ho2) La mayoria de los empresarios consideran que los alumnos de posgrado no 
podrian contribuir a solucionar problemas concretos en sus empresas. 
Hi2) La mayoria de los empresarios consideran que los alumnos de posgrado 
podrian contribuir a solucionar problemas concretos en sus empresas. 

Ho3) La mayoria de los empresarios consideran que la DEP/FCA no cuenta con los 
profesores calificados para guiar proyectos en cualquier area de sus empresas. 
Hi3) La mayoria de los empresarios consideran que la DEP/FCA cuenta con los 
profesores calificados para guiar proyectos en cualquier area de sus empresas. 

Ho4) La mayoria de los empresarios considera que los alumnos de la DEP/FCA no 
estan calificados para desarrollar proyectos en cualquier area de su empresa. 
Hi4) La mayoria de los empresarios considera que los alumnos de la DEP/FCA 
estan calificados para desarrollar proyectos en cualquier area de su empresa. 

HoS) La mayoria de los empresarios no aceptaran participar en un programa de esta 
naturaleza 
Hi5) La mayoria de los empresarios aceptardn participar en un programa de esta 
naturaleza. 

Las hipstesis estadisticas para los profesores son: 

Ho1) La mayoria de los profesores no considera importante la realizacién de 
proyectos de campo por parte de los alumnos de posgrado de la DEP/FCA. 
Hit) La mayoria de los profesores considera importante la realizacién de proyectos 
de campo por parte de los alumnos de posgrado de la DEP/FCA. 

Ho2) La mayoria de los profesores no consideran factible un programa de proyectos 
de consultoria a empresas por parte de la FCA. 
Hi2) La mayoria de los profesores consideran factible un programa de de la 
proyectos de consultoria a empresas por parte de la FCA.  
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Ho3) La mayoria de tos profesores considera que la DEP no cuenta con los 
profesores calificados para guiar Proyectos en cualquier 4rea donde requiera una 
empresa. 
Hi3) La mayoria de los profesores considera que la DEP cuenta con los profesores 
Calificados para guiar proyectos en cualquier area donde requiera una empresa. 

Ho4) La mayoria de los profesores considera que fos alumnos que estudian en fa 
DEP/FCA no estan suficientemente preparados para asumir proyectos en cualquier 
&rea que requiera una empresa. 
Hi4) La mayoria de los profesores considera que los alumnos que estudian en la 
DEP/FCA estan suficientemente preparados para asumir proyectos en cualquier 
4rea que requiera una empresa. 

4.2) Etapas de la investigacién 

A) Analisis documentai 

En una primera etapa se realizé una revisién documenta! enfocada en varias tineas: 
por un lado se consideraron algunos autores nacionales que han estudiado el tema 
de la relacién de tas instituciones de educacién superior con el sector productivo. 
También se revisaron algunas experiencias internacionales. Sobre este particular, 
se encontraron diferentes estudios que apoyaban la importancia de atender los 
requerimientos dei sector productivo y los esfuerzos de algunas instituciones 
educativas que lo han hecho. 

Por otro lado, se consultaron algunos articulos referentes a la situacion de la 
universidad actual de las universidades publicas en general y de la UNAM en 
particular. 

También se anatizaron diversos articutos y ponencias relativas a la problematica de 
las IES, asi como los métodos y modelos de ensefianza-aprendizaje en general y tos 
que se aplican a la administraci6n. 

Asimismo se consultaron algunos libros sobre el sector textil: sus caracteristicas, 
problematica y perspectivas. 

B) Disefio de instrumentos para la recopilacién de informacién 

Como instrumento para recopilar los datos se disefié un cuestionario para los 
empresarios (ver anexo 1); y otro muy similar para los profesores (ver anexo 2). La 
aplicacién se realizé en forma individual, personal.  
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El cuestionario para empresarios se integré6 por 19 reactivos de preguntas 
combinadas; esto es, para responder si o no, algunas para seleccionar entre 
distintas opciones, otras de escalas, asi como dos preguntas abiertas. 

Los aspectos medidos giraron basicamente alrededor del grado de apertura a un 
Programa que permitiera a los alumnos de posgrado realizar proyectos en diferentes 
organizaciones. En esta linea, se investigd sobre las necesidades de los 
empresarios del sector textil, a través de la presentacién de una serie de 4reas y 
subdreas donde habria ta posibilidad de brindar apoyo mediante proyectos de 
Consultoria; para cada area se solicité que seleccionaran tres subdreas donde 
Consideraban requerir ayuda. Estas areas fueron 10: administracién general, 
produccioén, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, clima organizacional, 
administraci6n de recursos humanos, administraci6n de servicios, sistemas 
computacionales y desarrollo de fa calidad. 

Otras dimensiones que se consideraron fue el tiempo para realizar fos proyectos; las 
condiciones que pedirian fos empresarios que se cumplieran para aceptar alumnos 
en sus empresas; la percepcién en cuanto a la capacidad de maestros y alumnos 
para realizar proyectos de cualquier area de las presentadas; el numero de horas 
que debian dedicarse a la semana: si los proyectos deberian remunerarse y de que 
manera se negociaria; el numero de alumnos que Participarfan por proyecto; forma 
como se Ilevaria la direccién de los proyectos; las cualidades que deberia tener un 
Programa como éste; los impedimentos que habria para realizar el programa. 

EI cuestionario que se aplicé a los profesores, se conformé por 22 preguntas, con 
caracteristicas similares en cuanto a la forma de responder: cerradas, con opciones 
para elegir, con escalas y una pregunta semiabierta. 

Las dimensiones fueron basicamente las mismas, unicamente se agregaron algunas 
Preguntas referentes a los beneficios para los alumnos de las maestrias; la 
suficiencia en cuanto a la cantidad de profesores: el peso que tendrian los proyectos 
dentro de la calificacién de ta materia: la justificacion respecto a modificaciones en la 
curricula; la conveniencia de enlazar materias consecutivas Para atender proyectos 
mas complejos, asi como las posibilidades para la promocién del programa. 

C) Tamafio de las muestras 

Para definir el tamario de ta muestra de empresas textiles, se utilizé el directorio 
1996 de esta industria. El primer paso fue descartar tas empresas proveedoras o 
que brindan servicio a esta industria, principalmente de maquinaria, equipo, 
tintoreria, mantenimiento. Asi se ubicé una poblacién de 384 empresas textiles; de 
aqui que al aplicar la formula correspondiente a poblaciones finitas, resulté una 
muestra de 98 empresas, con un rango de ( + - ) 10 empresas.  
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Resulta pertinente aclarar que a los empresarios que se negaron a participar, o bien aquéllos que después de varios intentos no se les localizaba, se sustituyeron con 
otras empresas elegidas al azar. Finalmente la muestra fue de 89 empresas que 
incluyeron los 10 giros que maneja el sector textil. Para efectos de este estudio, el 
tamafio de las empresas se identificd a partir del numero de trabajadores, segun la 
clasificaci6n de la SECOFI: 

Microempresa: 1 a 15 empleados y ventas menores a los 110 salarios minimos 
anuales. 

Pequeria empresa: 16 a 100 empleados y ventas mayores de 110 salarios minimos 
anuales, pero menores de 1115. 

Mediana empresa: 101 a 250 empleados y ventas mayores de 1116 salarios 
minimos anuales, pero menores de 2010. 

Empresa grande: 251 empleados en adelante y ventas superiores a los 2010 
salarios minimos anuaies 

Para los fines de este estudio Unicamente se consider6 el numero de trabajadores. 
Asi la muestra qued6 constituida de la siguiente manera: 

23 microempresas 

24 pequefias 

38 medianas 

4 grandes 

El andlisis de los datos se realizé de manera global sin separar los resultados ni por 
giro, ni tamafio de las empresas, ya que no se buscaba determinar diferencias, sino 
medir el grado de disposicién a aceptar el programa en general. 

Cabe sefialar que en la mayoria de los empresarios se aprecié cierta desconfianza 
Para acceder a participar, sin embargo, se mostraron amables en el momento de ta 
aplicacién del cuestionario. 

La segunda muestra se conformé por 56 Profesores que dan clases a nivel de 
maestria en los turnos matutino y vespertino. 

Aunque se aplicé e/ instrumento a profesores de las tres maestrias, en la 
presentacién de resultados se manejaron de manera conjunta, sin especificar 
diferencias por maestria.  
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Asimismo es importante resaltar la buena disposicién y amabilidad en general por 
Parte de los profesores para participar en el estudio. 

D) Operacionalizacié6n de variables 

Variable dependiente: La factibilidad de la propuesta para la creacién formal de fa 
unidad de vinculacién del posgrado de la FCA con los sectores productivos. 

  

Variables independientes Definici6n 

  

En cuanto a los empresarios 

  

¢ El grado de disposicién que tengan para 
participar 

La apertura para aceptar realizar proyectos 

con fos alumnos de las maestrias 

  

¢ Eltipo de proyectos que se ofrezcan La posibilidad de resolver problemas o dar 

solucién a necesidades concretas . 
  

« Las opciones de apoyo que se ofrezcan Las diferentes modalidades de atender a las 

empresas como son diagnésticos, 
evaluaciones, intervencién, etc. 

  

e Las condiciones bajo las cuales se 
maneje el programa 

Se refiere a diferentes aspectos, como son 
costos, tiempos, participantes, forma de 
trabajo. 

  

« Los impedimentos que manifiesten Todas aquellos aspectos principalmente de 

caracter legalfabora! 
  

Con respecto a los profesores 

  

¢ El grado de importancia que otorguen al 
programa 

El peso que consideraban debiera tener ei 

desarrollo de proyectos en la catificacion final 

  

« La oficialidad del programa El apoyo por parte de las autoridades de la 
facultad 

  

« La disposicién de tiempo El numero de horas que se deban dedicar a fa 
semana : 

  

e La percepcién de beneficios     Las ventajas que puede obtener a nivel de 

  

fortalecer conocimientos y adquirir experiencia    
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© El grado de calificacién que perciben de|Nivel de capacidad y/o experiencia para 
si mismos para participar realizar un proyecto en una area determinada 

    
Con relaci6n a la conformaci6n det programa 

  

© El tipo de proyectos que se ofrezca Nivel de participacién: diagnésticos, 
evaluaciones, intervenciones, etc. 

  

* La coordinacién entre fas dreas que|Controt y agilidad para evaluar los proyectos y 
participen designar participantes 

  

* Capacidad de los profesores y alumnos|Experiencia y reconocimiento en la materia de 
que manejen los proyectos quienes participen en un proyecto 

  

e Normatividad universitaria para el manejo|Aspectos relacionados con la legisiacién 
de los ingresos universitaria sobre ingresos extraordinarios 

  

e La promocién que se haga al programa Las formas como se daré a conocer el 
programa hacia el sector productive         

4.3) Investigacién de campo 

Los resultados de los cuestionarios aplicados tanto a ios profesores como a los 
empresarios se presentan resumidos como anexos de este trabajo. 

Se obtuvieron frecuencias y porcentajes para cada una de las respuestas de las dos 
muestras. Ver Anexo 2. 

Se aplicé ta media dentro de las medidas de tendencia central, en aquellas 
preguntas donde resultaba util su aplicacién a fin de determinar la simetria en la 
distribucién. 

Se realizaron andlisis cualitativos a partir de los resultados que se obtuvieron en las 
diferentes preguntas de las dos muestras. 

Asimismo se aplicaron técnicas como py y andlisis de proporcién para aceptar o 
rechazar aigunas hipétesis nulas planteadas. 

A) Pruebas de hipdtesis 

Las hipétesis estadisticas se plantean por separado para los empresarios y para los 
profesores. Se hacen las pruebas de hipétesis de las principales variables 
independientes, las cuales arrojan un indicador de la variable dependiente (la  
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factibilidad de la propuesta para la creacién de una unidad de vinculacién). 
Posteriormente se realiza el andlisis de ta estadistica descriptiva. 

Hot) La mayoria de los empresarios no consideran benéfico un programa de 
desarrollo de proyectos dentro de su empresa. 
Hit) La mayoria de los empresarios consideran benéfico un programa de desarrollo 
de proyectos dentro de su empresa. 

Hops 5 p>.5 

n= Np = 89(0.5) = 44.5 

o =\/ Npq =\/89(0.5)(05) 22.25 = 472 

21 = 1.645 (valor obtenido de los valores criticos de z para un nivel de significancia 
de 0.05) 

Asi: 

zobs = 82-445 =7.94 7.94) 1.645 
472° 

Por lo tanto se rechaza Ja Ho 

Ho2) La mayoria de los empresarios consideran que los alumnos de posgrado no 
Podrian contribuir a solucionar problemas concretos en sus empresas. 

Hi2) La mayoria de los empresarios consideran que Ios alumnos de posgrado 
podrian contribuir a solucionar problemas concretos en sus empresas. 

Aplicando el mismo tratamiento estadistico de la hipdtesis anterior se tiene: 

= Np = 89 (0.5) = 44.5 

a =\/Npq =\99(05)(05) =\/2225 =472 

zobs=79-445 = 345 = 7.30 7.30 > 1.645 
4.72 4.72 

Por lo tanto se rechaza Ho  
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Ho3) La mayoria de los empresarios consideran que la DEP/FCA no cuenta con los 

profesores calificados para guiar proyectos en cualquier 4rea de sus empresas. 

Hi3) La mayoria de los empresarios consideran que la DEP/FCA cuenta con los 
profesores calificados para guiar proyectos en cualquier area de sus empresas. 

Ho: yu < 6 H1: p> 6 

oO = = 1.396 = 1396 = 0.14803 
89 9.43 
  a 

z= X-n = 8625-6 2625 = 17.732 
oNn 0.14803. 0.14803 

17.732 > 1.645 

Por lo tanto se rechaza Ho 

Ho4) La mayoria de los empresarios considera que los alumnos de la DEP/FCA no 
estan calificados para desarroliar proyectos en cualquier area de su empresa. 

Hi4} La mayoria de los empresarios considera que los alumnos de fa DEP/FCA 
estan calificados para desarrollar proyectos en cualquier 4rea de su empresa. 

Aplicando el mismo tratamiento que en la hipdtesis anterior, se tiene: 

  

O&= g = 1.175 = 1175 = 0.12460 
N 89 9.43 

Z= xX-p = 8625-6 = 243 = 21.06 
oNN 0.12460 0.12460 

21.06 > 1.645 

Por fo tanto se rechaza Ho 

Ho5) La mayoria de los empresarios no aceptarén participar en un programa de esta 
naturaleza 

Hi5) La mayoria de los empresarios aceptaran participar en un programa de esta 
naturaleza.  
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Ho:p < 0.5 Hi: p> 05 

zobs = 69 - 445 = 245 = 5.19 §.19 > 1.645 
472 4.72 

Por fo tanto se rechaza Ho 

Hipétesis Profesores 

Ho1) La mayoria de los profesores no considera importante ta realizacién de 
proyectos de campo por parte de los alumnos de posgrado de la DEP/FCA. 
Hi1) La mayoria de los profesores considera importante la realizacién de proyectos 
de campo por parte de los alumnos de posgrado de la DEP/FCA. 

u = Np = 56 (0.5) = 28 

o = VNpq = V56 (0.5) (0.5) =V14 = 3.74 

Zobs= 49 -28 =_21 = 561 5.61 > 1.645 
3.74 3.74 

Por lo tanto, se rechaza Ho 

Ho2) La mayoria de los profesores no consideran factible un programa de proyectos 
de consultorfa a empresas por parte de la FCA. 
Hi2) La mayoria de los profesores consideran factible un programa de proyectos de 
consultorfa a empresas por parte de la FCA. 

= Np = 56 (0.5) = 28 

o -VNpq =Vse6 (0.5) (0.5) “Vita = 3:74 

Zobs= 49 - 28 =_21 = 5.61 5.61 > 1.645 
3.74 3.74 

Por lo tanto, se rechaza Ho 

Ho3) La mayoria de los profesores considera que la DEP no cuenta con ‘los 
profesores calificados para guiar proyectos en cualquier area donde requiera una 
empresa.  



73 

Hi3) La mayoria de los profesores considera que la DEP cuenta con los profesores 
calificados para guiar proyectos en cualquier drea donde requiera una empresa. 

Ho: < 6 H1:p> 6 

  

Ox= X= = 1948 = 1.948 = 0.26042 
NN N58 7.48 

Z= xX -un = 4.15 -6 = -1.85 = - 7.1039 
GTN 0.2642 0.2642 

-7.1039 < 1.645 

Por lo tanto se acepta Ho 

Ho4) La mayoria de los profesores considera que los alumnos que estudian en la 
DEP/FCA no estan suficientemente preparados para asumir proyectos en cualquier 
area que requiera una empresa. 

Hi4) La mayoria de los profesores considera que los alumnos que estudian en la 
DEP/FCA estan suficientemente preparados para asumir proyectos en cualquier 
4rea que requiera una empresa. 

Ho: p < 6 Hi: p> 6 

  

Ox= X-p = 2339 = 2339 = 031270 
VT NTs 7.48 

z=X-p = 7-6 = 1__ = 3.1979 
oe TN 0.31270 0.31270 

  

3.1979 > 1.625 

Por lo tanto, se rechaza Ho 

La conclusion global es que las cinco pruebas de hipdtesis de los empresarios 
resuitan a favor de aceptar un posible programa para realizar proyectos en 
empresas del sector textil. Con respecto a los profesores, tres de las cuatro pruebas 
de hipotesis también estan a favor de un programa de esta naturaleza. sin embargo  
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de hipdtesis también estan a favor de un programa de esta naturaleza, sin embargo 
en la hipétesis que resulta en contra sera necesario trabajar a fin de revertir la 
opinién que tienen en cuanto a que fa DEP no cuenta con recursos calificados para 
Quiar proyectos en diferentes 4reas. 

B) Anilisis de resultados 

Los resultados estadisticos generales del instrumento aplicado a los empresarios se 
Presentan de manera concentrada en el anexo 1, a partir del andlisis se puede 
apreciar que los empresarios muestran en general buena aceptacién por un 
programa de consultoria con ta Facultad de Contaduria y Administracién. 
Las areas que sefialan los empresarios como susceptibles de solicitar apoyo porque 
tienen problemas, estan relacionadas con materias de la especialidad de nuestra 
facultad, de aqui que puede haber un gran numero de posibilidades de colaboracié6n, 
ya que practicamente en todas las opciones presentadas sefialaron la posibilidad de 
requerir consultoria. 

En cuanto a las posibilidades de trabajo que se podria realizar mencionan en ultimo 
término la intervencién, to cual puede significar que sera necesaria una labor de 
convencimiento para su aceptacién, o bien que falta brindar una mayor informaci6n 
al respecto. Estos resultados concuerdan con la postura que de manera tradicional 
ha mantenido el sector empresarial en cuanto a buscar en primer término apoyo 
enfocado a la formacién de sus recursos humanos. 

Por otra parte, aunque Unicamente el 31% opina que si habria dreas restringidas al 
acceso de los alumnos, es conveniente que inicialmente no se insista en obtener 
informacién que los empresarios pueden considerar confidencial, sino hasta que se 
haya ganado su confianza. 

También se aprecia una respuesta favorable con respecto a dejar el lapso de tiempo 
abierto de acuerdo con el problema de que se trate. Esto puede facilitar que se den 
diferentes posibilidades de proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

Los empresarios mencionan como principales condiciones para la participacién de 
alumnos, que hayan tenido experiencia en otros proyectos similares y la garantia de 
confidencialidad. Esto puede reflejar por un lado, cierta duda en cuanto a la 
capacidad de los estudiantes que participen y por otro iado, el temor de que se 
pueda dar a conocer informacién que puede darles valor con relacién a otras 
empresas, especialmente tratandose de sus competidores. El primer aspecto queda 
subsanado ya que normaimente se contaré con un director de proyecto experto en e! 
tema, asimismo los alumnos que participen deberdn igualmente acreditar su 
competencia.  
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Un elemento muy importante a destacar es la percepcion de que la facultad cuenta 
Con profesores y alumnos capacitados para realizar proyectos en cualquier area de 
nuestra competencia, sin embargo también un buen niimero de los entrevistados 
menciona que no posee la informacién para poder contestar. Este punto plantea la 
necesidad de mantener mayor cercania especialmente con los empresarios, a fin de 
Proporcionarles informacién que pueda favorecer la confianza hacia la UNAM en 
general. 

Por otra parte, dado que el numero de horas que consideran deben dedicarse a ja 
realizaci6n de los proyectos es amplia, en promedio cinco horas diarias, implicaria la 
Participacién de alumnos que no trabajen, o bien que realicen diversos proyectos en 
las mismas organizaciones donde laboran. Este punto también esta sujeto al tipo de 
Proyecto, tamafio de la empresa, numero de participantes, horarios, etc. Aqui 
también es importante la posibilidad de considerar ta participacién de alumnos de 
licenciatura que tienen mas tiempo disponible. 

La cuestién de la remuneracién por el trabajo que se realice la aceptan en general, 
sin embargo es un tema que requiere una mayor sensibilizaci6n por parte de los 
empresarios, a fin de que paguen lo justo, mas que meras cuotas simbélicas. Sobre 
este particular, es conveniente dejar claro que todo proyecto se cobraria de manera 
razonable a su dimensién y complejidad y que sdélo las empresas donde trabajen los 
alumnos no pagarian por los proyectos que se realicen. 

Por otro lado, la mayoria de los empresarios consideran que los alumnos deben 
Participar en forma individual o por parejas, sin embargo esto dependera de los 
mismos factores sefialados en cuanto al tiempo que se debe dedicar a cada 
proyecto. 

Asimismo un numero importante opina que la direccién de los proyectos debe 
hacerse a través de un grupo mixto UNAM-empresa, fo cual resulta altamente 
conveniente, ya que facilita la mejor realizacién del proyecto. 

Un temor que sefialan de manera reiterada los empresarios es que los trabajos se 
terminen, que sean serios y que sean utiles para la organizacién. Muchos de ellos 
han tenido malas experiencias en cuanto al trabajo poco comprometido de algunos 
alumnos, que solamente les generé a la larga la duplicacién de jos problemas. 

Con respecto a si habria impedimentos para poner en marcha un programa de esta 
naturaleza mencionan en primer término problemas de tipo laboral, aunque no se 
exploré sobre cudles serian estos, por lo cual seria necesario indagar mas a fondo, 
asi como considerar estrategias para reducirlos . 

Finalmente se puede considerar que en teoria demuestran muy buena disposicién 
Para participar, sin embargo hay que ser cautelosos al plantear las metas, alcances, 
limitaciones, responsabilidades, condiciones y es sélo en ese momento cuando  
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fealmente se podra apreciar que tan dispuestos estan a participar en proyectos de 
vinculacién. 

Con relacién a las respuestas dadas por los maestros, sintetizadas en el anexo 2, se 
pueden plantear los resultados siguientes: 

Casi la totalidad de profesores consideran importante que los alumnos de posgrado 
desarrollen diversos proyectos que les permitan ejercitar io aprendido tedricamente 
dentro del aula, enfatizando que dentro de los aspectos mds relevantes se 
encuentra el aprendizaje en situaciones reales. 

Por otra parte consideran que en general los profesores con que cuenta la DEP 
serian insuficientes para manejar un programa de esta naturaleza. Este punto sin 
embargo se puede subsanar con la participacién de los profesores de licenciatura o 
bien de otras facultades, de acuerdo con la especialidad que se requiera, asi como 
con las intervenciones de los propios alumnos. 

Con retacién al tipo de trabajo que podria ofrecerse a las empresas, no se aprecia 
una definicién abierta hacia una forma de trabajo en particular, sino que mas bien los 
resultados se reparten en proporciones muy semejantes entre el diagnéstico, el 
desarrollo de modelos y Ia intervencién. Sobre este aspecto en particular, seria muy 
importante fortalecer formas de participacién que vayan mucho mas alla de un mero 
diagnéstico, ya que como se mencioné anteriormente, los empresarios no tienen una 
cultura en esta linea, sino que mas bien se muestran muy abiertos a actividades de 
formacién y capacitacién en general. 

Por otro lado, ias areas en que los maestros consideran estar mas fuertes son: 
administraci6n general, finanzas, mercadotecnia, contabilidad y desarrollo de ia 
calidad. A partir de estos resultados tentativamente considerar que estas areas 
constituyen las fortalezas de nuestra facultad. 

En otro apartado, aunque la mayoria de los profesores considera que en general no 
hay ninguna 4rea restringida al desarrollo de los proyectos, finalmente esta 
consideracién corresponde mas bien a los dirigentes de cada empresa en particular. 

Con respecto a ta calificaci6n que se asignan para guiar proyectos, algunos 
Profesores se califican de ocho hacia arriba, sin embargo el promedio se ubica en 
cinco puntos. 

En este mismo aspecto, la calificacién que dan a los alumnos es de siete, en 
Promedio mas alta que su propia calificacién. Estos resultados podrian indicar la 
necesidad de seleccionar cuidadosamente a fos profesores que tengan experiencia 
en consultoria, asi como ia necesidad de identificar los niveles de participacién tanto 
de profesores como de alumnos.  
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Por otra parte, a partir del peso que los profesores otorgarian a la practica en campo 
ésta es bastante alta con relacién a la calificacién final de la materia. Esto nos refleja 
el valor que fos profesores otorgan para realizar proyectos, asi como a su 
disposicién para apoyar en un momento dado esta iniciativa. 

Un numero importante de profesores consideran que si se justificaria modificar la 
Curricula de las maestrias, sin embargo seria necesario profundizar en qué aspectos 
en especial. Sobre este tema, algo que seria importante considerar de inmediato es 
iniciar cambios en los métodos de ensefianza, que permitieran eliminar los métodos 
clasicos bastante academistas. 

Con relacién ai tiempo en el que deben realizarse los proyectos, las respuestas se 
Teparten entre ios que consideran que de acuerdo con el problema y los que opinan 
que debe ser todo un semestre escolar. Este aspecto esta sujeto nuevamente a las 
condiciones especificas de cada situacién. 

Asimismo los profesores consideran conveniente enlazar proyectos que requieran 
varias etapas a través de sus asignaturas corespondientes para atender un 
Proyecto complejo. Este resultado también abre las posibilidades para el trabajo 
interdisciplinario. . 
En cuanto al numero de horas que deben dedicar fos alumnos a los proyectos 
consideran que deben ser 6 horas a la semana; este tiempo resulta bastante 
razonable aun para aquetlos alumnos que trabajan. Sin embargo como en otros 
casos sefialados, dependera del tipo y dimensiones de cada proyecto, asi como de 
las propias necesidades de las empresas. 

Por otro lado, se da una alta coincidencia con respecto a la necesidad de cobrar fos 
proyectos, con excepcién de los que realicen los alumnos en las mismas empresas 
donde trabajan. 

También en cuanto al cobro por jos proyectos, la respuesta de que debe ser de 
acuerdo con la complejidad de los mismos, coincide con las respuestas dadas por 
los empresarios. Este asunto del monto y forma de cobrar es de los aspectos mds 
delicados dentro de los proyectos de vinculacién, por lo pronto se considera 
conveniente considerario de manera muy flexible, a fin de analizar cada caso en 
Particular. 

Por otra parte, los profesores consideran que todos los alumnos deben participar en 

la realizaci6n de algun proyecto, aunque de acuerdo con su experiencia y 
posibilidades. 

Esto es muy conveniente, a fin de garantizar al maximo ta catidad en la ejecucién de 
los proyectos. 
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En cuanto al numero de alumnos que participen no se da una tendencia clara hacia 
alguna respuesta en especial, ya que las respuestas se distribuyen en las opciones 
que se planteaban para elegir. Por lo pronto seria muy razonable considerar que 
deba ser segun el proyecto. 

La direcci6n de los proyectos debe hacerse a través de un grupo mixto 
FCA/empresa. Esta respuesta también !a dieron los empresarios, de tal manera que 
resulta altamente razonable considerar esta forma conjunta para llevar a cabo un 
proyecto. Esta forma permite poder evaluar los avances, asi como poder contar con 
valiosas aportaciones de las personas que laboran dentro de la empresa. De aqui se 
desprende la necesidad de definir muy claramente las atribuciones y 
responsabilidades de cada una de las partes en el desarrollo de proyectos 
conjuntos. 

La mayoria de los profesores consideran que la promocién de un programa de esta 
naturaleza debe hacerse mediante e! contacto directo de la FCA con las empresas, 
asi como a través de las diferentes cAmaras por rama de actividad econémica. Sobre 
este particular se han propuesto diferentes formas, la mas directa de ellas puede ser 
a través de los mismos alumnos y los profesores. 
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5.2 Propuesta para la creacién de una unidad de vinculacién del posgrado/FCA 
con el sector productivo 

El esquema bdsico de partida es mantener las funciones basicas de la universidad 
permeadas a través de la vinculacién, como se ilustra en la figura siguiente: 

  

  
TESIS NO BEBE 

sal DE LA sisitOTeca 

5. PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD DE VINCULACION DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PUBLICO Y SOCIAL. 

CONTENIDO 

5.1 Antecedentes y justificacién 

5.2 Propuesta para la creacién de-una unidad de vinculacién de la Facultad de 
Contaduria y Administracién con el sector productivo 

1) Filosofia de operacién 
2) Objetivos : 
3) Esquema de organizacién para fa vinculacién 
4) Portafolio de proyectos 
5) Modalidades de vinculacién 
6) Politicas 

5.3 Estrategias para Ja implantacién de la unidad de vinculacién 

1) Mercado meta: pequefias y medianas empresas 
2) Cualidades de las empresas, directores de Proyecto y alumnos 

Participantes 
* Cualidades de las empresas 
* Director de proyecto 
* Alumnos participantes 

3) Estrategias para la implantacién de la unidad de vinculacién 
4) Categoria de convenios 
5) Criterios de evaluacién para seleccionar los proyectos 
6) Algunas estrategias de mercadotecnia para la captacion de proyectos 

5.4 Justificacién de fa consultoria como parte del modelo de aprendizaje 

5.5 Metodologia para el desarrollo de proyectos de consultoria 
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FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CON LOS SECTORES 
PRODUCTIVO, PUBLICO Y SOCIAL. 

CONTENIDO 

5.1 Antecedentes y justificacién 

5.2 Propuesta para la creacién de-una unidad de vinculacién de la Facultad de 
Contaduria y Administracién con el sector productivo 

1) Filosofia de operacién 
2) Objetivos : 
3) Esquema de organizacién para ta vinculacién 
4) Portafolio de proyectos 

5) Modalidades de vinculacién 
6) Politicas 

5.3 Estrategias para la implantacién de la unidad de vinculacién 

1) Mercado meta: pequerias y medianas empresas 
2) Cualidades de las empresas, directores de proyecto y alumnos 

participantes 
* Cualidades de ias empresas 
* Director de proyecto 
* Alumnos participantes 

3) Estrategias para la implantacién de la unidad de vinculacién 
4) Categoria de convenios 
5) Criterios de evaluacién para seleccionar los proyectos 
6) Algunas estrategias de mercadotecnia para la captacién de proyectos 

5.4 Justificaci6n de la consultoria como parte del modelo de aprendizaje 

5.5 Metodologia para el! desarrollo de proyectos de consultoria  
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5.1 Antecedentes y justificacién 

Los imperativos de desarrollo tecnolégico registrados en ja ultima década significan 
un reto para nuestro pais en sus intentos por integrarse a los procesos de 
globalizacién. Asi la politica de desarrollo actual plantea como esquema de 
crecimiento econémico la apertura comercial, la cual conlleva la necesidad de - 
nuevas propuestas relativas a la investigaci6n cientifica y tecnoldgica. 

Esta politica se permea hacia las instituciones de educacién superior (IES), con la 
responsabilidad de generar conocimientos que sean directamente aplicables a los 
procesos productivos y de servicios, a través de la formacién de recursos humanos 
que contribuyan al desarrollo del pais mediante la solucién de problemas complejos 
en las diferentes areas de actividad. 

En esta linea, una de las estrategias de tas IES se enfoca a fomentar la cercania con 
la sociedad en todos sus sectores. Asi el Dr. Barnés de Castro, actual rector de fa 
UNAM ha enfatizado que la vinculacién de la Universidad con la sociedad debe ser 
cada vez mas amplia, no solamente en cuanto a ciencia aplicada y tecnologia, sino 
en todos los ambitos de! conocimiento. 

De esta manera, el presente trabajo constituye una propuesta para acercar a la 
Facultad de Contaduria y Administracién (FCA) al sector productivo, a partir de Ja 
premisa de considerar la vinculacién como generadora de conocimiento, ya que 
al exponer de manera permanente a los alumnos en la solucién de problemas reales, 
les permitira fortatecer sus conocimientos, asi como aplicarlos directamente en el 
campo. 

Asimismo permitira estar en contacto directo con las necesidades en cuanto a la 
formacién de la fuerza laboral, que lleva a mantener un dinamismo constante en los 
planes y programas de estudio, que asegure en mayor medida, la consecucién de 
empleo. : 

Por otra parte, en lo que respecta al contacto con el sector publico, favoreceré la 
Participacién de nuestra facultad en esferas de decisién dentro de las materias de 
nuestra especialidad. 

La propuesta concreta consiste en crear una unidad de vinculacién de la FCA con 
los sectores productivo, publico y social, en primera instancia, a través de identificar 
las posibilidades de colaboracién de la facultad en su conjunto con los diferentes 
sectores. Las propuestas para su conformacién se basan en los resultados 
obtenidos en esta investigacién, donde se identificaron necesidades que se pueden 
convertir en proyectos para apoyar en particular al sector textil. 

Bajo estas premisas, se consideran a continuacién los aspectos més relevantes que 
conformarian la gestacién de esta unidad.  
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_3) Esquema de Organizaci6n para la Vinculacién 

. Director de la FCA 

  

      

    

Unidad de gestion : Comité asesor 

Coordinacién : 

  

         

    

Coordinaci6n © : Coordinacion . © Coordinacién : 
de area dearea = =: de area : : de area : 

Directores | | Directores Directores  __Directores 
de proyecto : de proyecto : de proyecto : de proyecto 

Alumnos ; Alumnos : Alumnos: Alumnos; 
‘ Participantes : Participantes: : Participantes - : Participantes = 

De manera resumida se propone conformar la unidad de vinculacién dependiente de 

la Direccién de la facultad. La unidad basica de organizacion sera el proyecto. 

Cada coordinador de area sera el responsable de designar al director de proyecto, el 
cual sera un profesional con gran experiencia en el campo solicitado. La cartera 

inicial de consultores estara conformada por los profesores de ia Divisién de 
Estudios de Posgrado y de la facultad en su totalidad, con experiencia en trabajos 
de consultoria en las diferentes areas; asimismo se integrara una cartera de 

consultores externos. 

Cada una de las partes que conforman la organizacién tendran las siguientes 

funciones: 

El comité de vinculacién sera un 6rgano basicamente de decisién en cuanto a 
aprobar proyectos, dirigir y dar criterios. También seria la entidad que justificaria la 

participacién de otras facultades o de diferentes universidades en la realizacién de 
grandes proyectos. 

La unidad de vinculacién se considera como un mecanismo de enlace entre la FCA 

y el medio exterior, responsable de ia toma de decisiones en las negociacién de los 
términos de un proyecto. Asimismo tendria una funcién de gesti6n y supervision de  
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fa vinculacién. Una figura importante que debe incluirse dentro de este comité es ta 
del gestor de la vinculacién, que sera el responsable directo del apoyo en las 
negociaciones con las diversas organizaciones solicitantes. 

El comité asesor, se considera como un apoyo externo conformado por 

personalidades del sector gubernamental, privado, social y educativo. Este comité 
se encargaria de facilitar los contactos para conseguir proyectos y orientar en su 
ejecucién. 

Los coordinadores de 4rea serian los responsables de generar la demanda externa 
&@ través de la investigacién de necesidades de diferentes sectores, asi como la 
busqueda de oportunidades. Estos coordinadores se sugiere que sean los mismos 
que ya tienen este cargo a nivel de toda ja facultad, unicamente se definirian 

algunas coordinaciones con las que no se cuenta como son: produccién e 
innovacion tecnolégica. 

Se trabajard con base en proyectos de consultoria y asesoria a partir de los cuales 
se puedan derivar otras modalidades de vinculaci6én como son: capacitacién a 

diferentes niveles, proyectos de investigacién conjunta, etc. Se tendran identificados 
los posibles consultores y asesores dentro de los académicos de la FCA y también 

en bases de datos que permitan contar con profesionales en diversas disciplinas. 

Asi el director de proyecto sera la persona que se considere mas adecuada para 

dirigir un proyecto con mas experiencia en el 4rea que se demande. Su funcién sera 
la de dirigir todo el desarrollo de un proyecto de principio a fin, seleccionar a los 

alumnos participantes, asi como coordinar todas las actividades. 

4) Portafolio de proyectos 

Cada una de Jas areas arriba sefialadas conformaria su cartera de proyectos, 
algunos de ellos pueden ser: 

= Analisis de factibilidad para el desarrollo de un negocio 

= Planes de negocio 

> Estrategias de mercadeo 

=> Expansién de negocios 

= Planes financieros 

= Auditorias administrativas 

= Auditorias contables  
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=> Reorganizacién administrativa 

=> Desarrollo organizacional 

= Recursos humanos 

= Planeacién estratégica 

=> Proyectos de inversion 

= Crédito y cobranzas 

= Control de proveedores 

= Conflictos laborales 

= Clima organizacional 

= Administracién de personal 

5) Modalidades y estrategias de vinculacién 

Se pretende ofrecer una amplia variedad de modatidades, las cuales podran 
manejarse una o varias buscando que cubran las necesidades de fos usuarios de 
nuestros servicios. Algunas de ellas son las siguientes: 

¢ Programas de desarrollo de! personal a todos niveles 

Intercambios de personal 

¢ Organizacién conjunta de seminarios, conferencias, congresos y otros eventos 
institucionaies. 

« Adecuacién para impartir cursos, diplomados y programas de posgrado adaptados 
a las necesidades empresariales 

© Programas de actualizacién de alto nivel 

° Programas de educacién continua 

e Provisién de informacion técnica especializada  
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Proyectos de investigacién conjunta 

Participacién en consejos asesores 

Consultoria especializada 

¢ Apoyo a ia innovacién tecnoldégica organizacional 

Estrategias de vinculacién 

Es necesario que la universidad conozea con Precisién las necesidades del sector 
Productivo de tal manera que pueda elaborar su oferta cientifica y tecnoldgica, entre 
las que se destacan: 
¢ Participacién de representantes del sector Productivo en consejos y 

comités de la universidad. 

Esta estrategia la aplica el CEVI de la facultad de economia y puede ser una 
estrategia interesante a seguir por las diferentes facultades e institutos de la UNAM, 
ya que puede ser una forma de acercamiento mutuo que favorezca la negociacién 
de proyectos de colaboracion. 

¢ Pasantias de profesionales del sector profesional en la universidad 

Esta estrategia se ha llevado a cabo a nivel de desarrollos tecnolégicos, aunque al 
parecer no es muy comun. 

¢ Uso comin de equipos por parte de investigadores universitarios y del 
sector empresarial 

Aplica el mismo comentario del punto anterior. 

¢ Financiamiento por parte def sector productivo de cdtedras especificas en 
las universidades 

Una modalidad de esta estrategia la lleva a cabo ia facultad de quimica a través de 
acuerdes con empresas que sdlo contratan a los quimicos formados en una érea 
especifica. 

 



¢ Planificacién conjunta de Programas de educacién continua 

Esta estrategia se ha venido aplicando por las divisiones de educacién continua de 
las diferentes facultades, entre ellas, la de Contaduria y Administracié6n. 

© Apoyo técnico a las asociaciones empresariales de Ja pequefia y mediana 
industria 

e Determinacién de las capacidades intemas en funcién de la prestacion de 
servicios cientificos y tecnolégicos 

Este aspecto resulta altamente relevante para todas las instancias de la UNAM. En 
cuanto a nuestra facultad dentro de las propuestas que se hacen esta la de contar 
Con un inventario de consultores y profesores por cada especialidad a fin de conocer 
nuestras capacidades y areas fuertes que permitan incrementar la vinculacién, 

¢ Proyectos de inversién intelectual 

Estos proyectos se pueden interpretar como la posibilidad de realizar trabajos 
interdisciplinarios dentro de la misma universidad, o bien con otras instituciones 
nacionales 0 extranjeras y se enfocan a mas largo plazo. 

6) Politicas 

¢ Todo trabajo que se realice partir de un acuerdo de colaboracién, donde se 
especifiquen todos los derechos y obligaciones de las partes en el desarrollo del 
proyecto. 

¢ Todos los alumnos que participen deberan cursar un entrenamiento basico sobre 
la aplicaci6n de la metodologia de consultoria, asi como de la integracién de 
casos. 

* Todo proyecto contaré con un director, especialista en la problematica especifica 
motivo del proyecto por parte de la facultad, asi como su contraparte en la 
empresa para trabajar de manera conjunta. especialistas en la problematica 
especifica motivo del proyecto. 

e El numero de participantes, tanto alumnos como consultores, dependera de las 
dimensiones o la complejidad del proyecto. 

e La condicién para realizar proyectos sin cobrar sera la conformacién como un 
caso que puede servir, seguin su complejidad, para poner en prdctica los 
Conocimientos adquiridos en una materia o en varias de ellas, o bien para fines de  
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titulacién. Con las organizaciones que se cobre por la ejecucién de un proyecto, 
se negociara esta posibilidad. 

¢ Los casos podrén identificarse o bien quedar en forma anénima seguin se acuerde 
con la empresa donde se desarrolle. Asi de solicitarlo ta empresa, se mantendra 
absoluta confidencialidad en cuanto a ta informacién. 

* La duracién promedio de un proyecto seré de un semestre escolar. En caso de 
tratarse de un problema altamente complejo se extenderé un tiempo adicional, 
segun las necesidades concretas. 

* Todo proyecto debe concluirse, a menos que por razones extraordinarias, los 
Participantes por parte de la facultad y de la empresa acuerden suspender 
anticipadamente. 

e Una vez finalizado el proyecto, los alumnos deben plantear un programa de 
actividades para et seguimiento de tos proyectos. Asimismo quedan en libertad de 
continuar brindando asesoria a la empresa, si ésta asi se los solicita. 

5.3 Estrategias para la implantacién de la unidad de vinculacién 

1) Mercado Meta: Pequefias y Medianas Empresas 

En esta tesis se propone que el gran mercado a atender seré el de pequefias y 
medianas empresas (PYMEs), dado que las grandes empresas generalmente se 
manejan en otra dinamica por sus propias condiciones, como es el hecho de que son 
{ransnacionales en su mayoria. 

La importancia de las PYMEs a nivel mundial es un fenémeno innegable. En los 
paises industrializados contribuyen de la manera muy importante a la generacion de 
empleos y al valor agregado (Ruiz y Zubirdn, 1992). 

En esta linea resulta conveniente conocer las caracteristicas principales de estos 
clientes en potencia. 

Una cualidad digna de resaltar es su capacidad para adaptarse a cambios 
constantes en fas condiciones del mercado, asi como a proceso de produccién 
flexibles. Asimismo su capacidad de regeneracién es elevada, lo cual le da ventajas 
respecto a su desempeno global. 

Asimismo las (PYMEs) se integran con facilidad a los procesos productivos de las 
grandes empresas a través de la subcontratacién. También manejan periodos cortos 
en sus innovaciones.  
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Un problema adicional que enfrentan las PYMEs principalmente de los paises en 
desarroilo es su integracién al proceso de globalizacién, cuando en se enfrentan en 
forma permanente a diversos obstdculos para sobrevivir. 

Para enfrentar el fenédmeno de la globalizacién, tienen otros problemas adicionales 
como son: un fragil poder de negociacién (financiero, politico y econdmico), una 
débil cooperacién e integracién como gremio; asi como la carencia de mecanismos 
de apoyo estatal dgiles, suficientes y oportunos. (1) 

Un problema importante que han enfrentado las empresas pequefias y medianas es 
que se considere que su estructura y comportamiento es el mismo que una empresa 
grande, razén por ia cual, se les incorpora a programas de apoyo enfocados a la 
presién competitiva y el libre comercio, sin considerar sus propias caracteristicas 
altamente heterogéneas. 

Por otra parte el Programa para la Modernizacién y Desarrollo de la Industria Micro, 
Pequefia y Mediana (1991-1994), indica que algunos los problemas mas importantes 
de la pequefia y mediana empresa son los siguientes: 

@ Dificil acceso a los financiamientos bancarios 

¢ Tendencia del pequefio empresario al trabajo individual y poco interés por 
trabajos en comun 

* Baja capacidad de negociacién y bajos niveles de organizacién y gestién 

¢ Escasa cultura tecnoldgica y resistencia a al incorporacién de tecnologia 

¢ Empleo de maquinaria y equipo obsoletos 

@ Tendencia a la improvisacién 

+ Escasa participacién en los mercados, especialmente de exportacién 

¢ Limitadas condiciones de seguridad e higiene 

« Carencia de personal calificado y minima participacion en programa de 
capacitacién 

(1) Solleiro, J. Luts y otros. Una aproximacién de politica tecnolégica para las pequefias y medianas empresas 
frente a ta apertura comercial. México, Solleiro y otros, 1997, p.97  
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¢ Deficiencias en el abasto de insumos, aunado a sus reducidas escaias de compra 

@ Ausencia de estandares de calidad adecuados 

Otros problemas que enfrentan este subsector se empresas en su interior son: 

¢ Dificultad para fijar precios con base en criterios técnicos 

@ Ausencia de programas de promocién de sus productos y/o servicios 

¢ Tiempo ocioso en la maquinaria, instalaciones y equipo 

¢ Elevados indices de rotacién y ausentismo del personal 

@ Baja eficiencia de la mano de obra directa e indirecta 

@ Problemas de mantenimiento y reparacién 

« Escasa asistencia técnica en produccidn y control de calidad 

¢@ Atencién casi exclusiva a problemas de corto plazo 

Asi es necesario tomar en cuenta que las caracteristicas y necesidades de las 
empresas varian de un pais a otro, de un sector a otro y de una empresa a otra, por 
lo que aunque no se pueden generar formulas que resuelvan problematicas 
especificas aplicables a diferentes tipos de empresas, si es factible generar 
Programas generales que atiendan de manera horizontal a cualquier sector de 
actividad para resolver problemas comunes relacionados con nuestras areas fuertes: 
administracion, recursos humanos, mercadotecnia, desarrollo de la calidad, areas 
contables y financieras, las cuales han sido sefialadas por nuestros profesores como 
fortalezas de fa FCA. 

A este respecto, aunque la mayoria de !as empresas del sector textil encuestadas, 
se mostraron abiertas a participar en proyectos de consultoria, es importante 
recalcar la premisa de que el desarrollo de estos proyectos tiene una doble finalidad: 
por un lado, resolver un problema de la organizacién o empresa cliente y por el otro, 
fortalecer !a formacién de los estudiantes. En esta linea, los alumnos y los 
profesores participantes, deben reunir una serie de cualidades, entre las que 
destacan: 
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2) Cuatidades de fas empresas, directores de proyecto y alumnos 
participantes 

° Cualidades de las empresas 

Empresas que tengan un alto compromiso con ta labor académica de la UNAM 

Empresas altamente abiertas para brindar toda 1a informacion que se le requiera 

Empresas dispuestas a la mejora permanente 

Empresas que acepten retroalimentacién sobre sus oportunidades de mejora 
ones que confien en la capacidad de los académicos y los alumnos de la 

Empresas que estén dispuestas a invertir tiempo y esfuerzo para mejorar 

Empresas que estén dispuestas a invertir recursos econémicos para cubrir los 
costos honorarios por el desarrolio de un proyecto 

Empresas que manejen negocios éticos 

¢ Directores de los proyectos 

Poseer una amplia experiencia en el érea motivo del proyecto. En este sentido sera 
conveniente solicitar la certificaci6n como consultores a partir de las normas que 
para tal efecto autorice el Consejo de Normalizacién y Certificaci6n de Competencia 
Laboral (conocer), las cuales se publicaran en el Diario Oficial en fecha préxima 

Contar con un grado minimo de maestria 

Poseer una gran capacidad para la negociacién 

Poseer una amplia capacidad para integrar equipos de trabajo y cumplir un plan 
establecido 

Tener amplia experiencia como consultor de empresas 

Mangjar la metodologia de integracién de casos de estudio 

Poseer un alto sentido ético-profesional  
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e Alumnos participantes 

Contar con la experiencia laboral necesaria para participar en el area motivo del 
proyecto 

Haber cubierto la capacitacién minima como consultor. Se sugiere que en un inicio 
se recurra a instituciones especializadas en la formacién de consultores como es La 
Camara Nacional de Empresas de Consultoria 

Haber recibido la metodologia para ja integracién de casos (en caso de que lo 
solicite para fines de titulacién) 

Estudiar actualmente alguna de las maestrias o el doctorado en ciencias de la 
administraci6n o haber egresado recientemente 

Tener fa disposicién para trabajar en equipos multidisciplinarios 
Ser responsable y disciplinado para trabajar 

Ser flexible para asumir diferentes responsabilidades 

Dominar el manejo de los paquetes de cémputo: procesador de palabras, hoja de 
cAlculo y presentaciones, como minimo 

Contar con un elevado sentido ético-profesional 

3) Estrategias para la implantacién de la unidad de vinculacién 

=> Procurar contactar proyectos de mayor amplitud, cobertura, mas que servicios un 
tanto rutinarios. 

= Identificar las oportunidades, fortalezas, debilidades y necesidades del! sector 
Productivo en lo relativo a procesos, productos y niveles de investigacion y 
desarrollo. 

=> Propiciar otras modalidades de vinculacién a partir de las areas de oportunidad 
detectadas durante el transcurso de los proyectos. 

=Analizar las areas de la Divisi6n de Estudios de Posgrado que puedan 
reconocerse como reales fortalezas para armar propuestas que sirvan para 
afianzar el arranque y que puedan dar certeza al exterior sobre la calidad de los 
servicios que se brindan. 

=> Formalizar |a instancia de vinculacién con caracter de oficial al interior de la 
UNAM  
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=> Evaluar cada proyecto antes de ser realizado, a fin de que sirva como punto de 
partida para la asignacién del personal que participe. 

= Requerir la participaci6n de representantes del sector productivo desde la 
concertacion de los proyectos, su desarrollo y evaluacién. 

=> integrar una base de datos de consultores y asesores con una amplia experiencia 
en diferentes areas de especialidad entre los profesores de toda la Facultad y los 
alumnes de posgrado, para lo cual se propone utilizar un formato para el 
reciutamiento de posibles consuitores. (ANEXO 3) 

=> A un mediano plazo, abrir la posibilidad de involucrar a diferentes empresas y que 
apoyen a ta FCA de manera permanente, a través de alianzas bajo un esquema 
de investigacién cooperativa. 

=>Mantener un proceso de capacitacién permanente a los investigadores y 
Profesores con él objeto de desarrollar habilidades de gerencia de proyectos 
enfocados a la administracién de la innovacién tecnolégica, asi como al 
fortalecimiento de capacidades de liderazgo. 

= Generar alianzas de cardcter estratégico entre pequefias y medianas empresas 
para realizar proyectos conjuntos que les permita elevar y fortalecer su 
competitividad en el mercado 

=>Conseguir el apoyo a través de capital semilla para iniciar la unidad de 
vinculaci6n. 

=> El programa atenderé a las empresas de cualquier tamario, negociando el costo 
del proyecto de acuerdo con los requerimientos y la complejidad del mismo. 

=> El director del proyecto y su contraparte asignado por la empresa contratante, 
asumiran la responsabilidad total en la ejecucién del mismo. 

Puesta en marcha 

Se propone una captacién multiple de la demanda mediante: 

e Alumnos 

¢ Profesores 

e Ex-alumnos 

« Autoridades de la FCA en:  
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Empresas 

Camaras 
Asociaciones 

Programas gubernamentales de apoyo a empresas 
“Solidaridad 
“SECOFI 
“STPS 

Programas internacionales 
Colegios de profesionistas 
Fundaciones 
Diversas entidades de gobierno 

¢ Informacidn y difusién por parte de la propia facultad. 

4) Categorias de convenios 

Es necesario abrir la posibilidad de contar con diferentes categorias de convenios, 
acuerdos y contratos aplicables de acuerdo con las modalidades de vinculacién, 
entre las cuales se encuentran las siguientes: 

* Donaciones directas 0 a través de fundaciones, fideicomisos, etc, 
de los cuales la universidad se compromete a utilizarlos 
correctamente, asi como informar sobre su destino. 

* Convenios para brindar asistencia técnica o intercambios de 
profesores, publicaciones, informacién y que no generan a la 
universidad ingresos econémicos. 

* Convenios en los cuales se desarrollen proyectos sobre temas 
especificos con diferentes tipos de organizaciones y que pagan a 
ia universidad. 

* Desarrollo de proyectos por alumnos dentro de ia empresa donde 
laboran o en empresas pequefias, con el objetivo de conformar 
casos y por los cuales no se recibira retribucién 

* Desarrollo de proyectos donde se negocie e! pago en especie o a 
través de algun tipo de donacién 

Todos estos convenios deberan derivarse de criterios especificos que disponga fa 
propia facultad.



Establecimiento de ta oferta 

De manera paralela a la busqueda externa de proyectos, se generaran de manera 
interna, diversas posibilidades para ofertar proyectos a partir del andlisis del 
ambiente externo con la participacién del trabajo conjunto de las diferentes 
coordinaciones. La conformacién de la oferta de proyectos se puede dar por: 

=> Sectores gubemamentales 

=> Ramas de actividad econdémica 
=> Grupos de empresas 

= Empresa especifica 
=> Area de conocimiento 

5) Criterios de evaluacién para seleccionar los proyectos 

En cuanto a la relevancia de los proyectos donde se requiera vinculacién. Mario 
Weissbluth propone considerar los siguientes criterios: 

¢ Participacién en la solucién de problemas importantes 

¢ Contribucion al conocimiento y su relacién con {a frontera del conocimiento a nivel 
nacional e internacional 

@ Produccion de libros, normas o manuates de interés especifico para necesidades 
nacionales o internacionales 

¢ Racionalidad del planteamiento y claridad en la visién sobre su alcance 

¢ Idoneidad de criterios, modelos, herramientas y procedimientos 

Se propone como paso inicial sintetizar cada Proyecto en un formato denominado 
“apertura de proyecto” (anexo 4) 

Recursos econémicos 

Aunque al inicio se requeriria de capital semilla por parte de ta Universidad, se 
buscaria la autosuficiencia mediante dos vertientes principales: !os fondos que se 
recaben por el desarrollo de los proyectos y por otra se trataria de conseguir fondos 
de apoyo por parte de fundaciones, cdmaras, asociaciones, sociedades de ex- 
alumnos y hasta organismos intemacionales, que permitan contar con recursos para 
llevar a cabo programas con micro y pequefas empresas que no puedan financiar 
sus proyectos.
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Los ingresos que se obtuvieran por concepto de los Proyectos desarrollados, se 
manejarian conforme a los estatutos de ingresos extraordinarios de la UNAM, 80% 
para la instancia que desarrolla y 20% para la rectoria. Se sugiere que se 
cansideren como un incentivo a ta creatividad y al trabajo invertido y se distribuyan 
de manera equitativa conforme a la participacién en el proyecto. 

Asimismo se buscarian empresas que se asocien con la unidad de vinculacién y que 
aporten recursos de manera permanente, a partir de establecer convenios de 
colaboracién para brindar servicios a mas largo plazo. 

Un aspecto fundamental a considerar seria !a determinacién de tos precios por los 
servicios que se ofrezcan, buscando enfocarlos a los beneficios contables que 
generen a la empresa. Asi sera indispensable contar con un sistema de definicién de 
precios competitivos. Estos precios se pueden determinar por el costo del proyecto 
en su totalidad, en cuyo caso se repartiria de acuerdo al nivel de participacién, o 
bien a través del cobro por hora de trabajo efectiva, la cual se determinaria de 
acuerdo con la complejidad del trabajo a desarrollar. Sin embargo es necesario 
mantener una posicién sumamente flexible, ya que se pueden presentar una gran 
Cantidad de situaciones que se tendran que revisar de manera individual. 

6) Algunas estrategias de mercadotecnia para la captacién de proyectos 

Para el acercamiento a determinadas empresas se considerarian los perfiles de 
mercado, asi como las tendencias generales de la economia, la evolucién de las 
diferentes ramas, los avances tecnoldgicos, etc., a fin de ofrecer proyectos que 
representen una clara atencién a la demanda productiva y de mercado. 

Se sugiere establecer convenios con modalidades multiples de colaboracién, 
similares a las concertadas en el caso del convenio UNAM-CONDUMEX, donde se 
contemplan entre las mas importantes: apoyo a Ja investigacién basica; sabaticos de 
investigadores en tas industrias; estancias de técnicos industriales en laboratorios 
universitarios, programa de becas, estimulos y premios; participacion en cursos y 
seminarios; asesorias y consultorias; proyectos conjuntos de investigacién y 
desarrollo. 

En esta tinea, se propone ta posibilidad de realizar trabajos conjuntos con otras 
entidades dentro o fuera de la UNAM, a fin de atender proyectos integrales. 

Seria recomendable disefiar un logo representativo de la unidad de vinculacién de ia 
FCA que sirviera para dar mayor identificaci6n a! exterior y un mayor sentido de 
pertenencia al interior. 

A fin de dar inicio a las actividades de la unidad de vinculacién, se proponen las 
siguientes estrategias:  
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1) Conformar la infraestructura fisica, los recursos humanos y materiales necesarios. 

2) Involucrar a los profesores de la Divisién de Posgrado a participar de manera 

inicial para conformar el banco de consultores por especialidad. 

3) Conformar el portafolio de proyectos que puedan ofrecerse de manera inicial, con 

base en la demanda detectada a partir de la presente investigacién, asi como en 
otras fuentes de informacién. 

4) Conseguir el apoyo del director de ta facultad como maxima autoridad para la 
aprobacién de la Unidad de Vincutacién y su puesta en marcha. 

5) Disefiar la papeleria necesaria como son folletos promocionales, sistema 

contable, mecanismos de pago, bases de datos, convenio modelo para brindar los 
servicios, etc. 

6) Integrar una presentacién audiovisual de lanzamiento dei programa que se 
exponga ante directores de algunas empresas grandes, medianas, pequefias y 
micro, representantes de las principales asociaciones que las agrupan, asi como ex- 
alumnos que sean funcionarios del sector publico o privado. 

Aqui se expondrian proyectos que se consideran como fortalezas de nuestra 

facultad como posibilidades de enlace y que pudieran servir como atractivo a la 

participacién de las empresas. 

7) Preparar la logistica para el evento de promocién, seleccién de invitados, 
designacién de oradores, lugar de realizacién que tentativamente puede ser en las 
instalaciones de ia Divisién de Educacién Continua. 

8) Disefiar un mecanismo de retroalimentacién después de la presentacién, a fin de 

poder captar inquietudes, necesidades, expectativas de los empresarios, asi como 
algunos posibles clientes. 

9) Iniciar con un grupo de empresas piloto que se capten a través de los propios 
medios y contactos de la facultad. 

infraestructura minima 

Oficinas sede de la unidad de vinculacién. 
Dos computadoras personales con una impresora 

Equipo telefénico y fax 

Mobiliario de oficina 

Papeleria e
e
e
 

e
e
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5.4) Justificacién de la consultoria como parte det modelo de aprendizaje 

La puesta en marcha de la unidad de vinculacién con los sectores externos permitira 
adicionalmente reforzar el aprendizaje de los alumnos tanto a través de la aplicaci6én 
de diferentes métodos de ensefanza-aprendizaje en el aula, como mediante del 
desarrolio de proyectos de consultoria, que les permita desarroliar (2): 

« Competencias Intelectuales 

« Competencias Administrativas 

« Competencias interpersonales 

Entre las mas importantes: 

¢ Busqueda, andlisis y sistematizacién de informacién mediante el desarrollo y 
aplicaci6n de instrumentos para la recopilacién de informacién 

¢ Identificacion y andlisis de problemas centrales y secundarios 

¢ Analisis integral de problemas desde diferentes perspectivas 

¢ Analisis y discusién de diferentes puntos de vista que leven a la Ppropuesta de 
diversas soluciones a un problema 

¢ Trabajo en equipos interdisciptinarios que fomenten la flexibilidad y la adaptacion 
a diferentes circunstancias 

¢ Desarrollo de habilidades de comunicacién y manejo de presentaciones 

¢ Desarrollo de habilidades de liderazgo y negaciacién 

1) Enfoque de consultoria que se propone 

Se considera que el enfoque de consultoria que brinde nuestra facultad debe 
contener elementos esenciales que lo distingan, especialmente en cuanto a las 
bases filosdéficas que lo sustentan, algunos de ellos pueden ser los siguientes: 

(2) Gundry, L. & Buchko, A. Field Casework. Methods for Consulting to Smal! and Startup Businesses. England, 
EMGE, 1997, P. 4  
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Nuestra facultad buscara atender preferentemente aquetlos proyectos de cobertura 
mas amplia, esto es, cuyos beneficios puedan aplicarse a un numero mayor de 
organizaciones, mas que atender proyectos aislados. 

La realizacién de tos diferentes proyectos de consultoria tienen como finalidad 

fundamental consolidar los conocimientos adquiridos por los estudiantes dentro de 
sus diferentes asignaturas. 

EI trabajo con los clientes tiene como objetivo generar un proceso de crecimienio 
que busca ensefiar el cémo hacer, a través de ayudar a las personas a descubrir, 
comprender, hacer frente y resolver sus propios problemas, sin crear dependencia 
hacia el consultor. 

En este sentido se busca principalmente que paralelamente a la consultoria, se de 
un proceso de aprendizaje dentro de la organizaci6n cliente. Esto se puede ilustrar 
con ef esquema siguiente: 

Diagnéstico 
    

  

        

Identificacién de Ruta de 

problemas aprendizaje del 

cliente           
  

    
Desarrollo de la 

    

      

        

    

        

Consultoria 

Andlisis, y ruta de Transferencia de 
solucién de aprendizaje de los 

problemas consultores al 
cliente 

Capacitaci6n 
Desarrollo de Técnicas 

tareas y acciones Herramientas 
para fa solucién | © diversas 
de problemas acordes a las 

necesidades 
de cada cliente             
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Las intervenciones como parte del proceso de consultoria pueden incluir toda una 

gama de modalidades de colaboracién como pueden ser: capacitacién, desarrollo de 
proyectos a corto plazo, investigaciones conjuntas, actividades muy puntuales, etc., 

esto dependera de tas dimensiones de las situaciones a apoyar y las necesidades 
especificas de cada cliente. 

Se proponen como principios directrices para todo el proceso del consultoria los 
siguientes: 

En todo proceso de consultoria se dara un enfoque integral de planeacién 
estratégica que permita al cliente ampliar su visién en el mediano plazo. 

Todo proyecto de consultoria incluira indicadores principatmente cuantitativos que 
permitan determinar la situacién actual, asi como evaluar los logros alcanzados. 

Los proyectos de consultoria pueden incluir ta participacién de un equipo 
multidisciplinario de profesionales procedentes de diversas instituciones, si asi 
conviene para solucionar determinados problemas. 

La consultoria se enfoca como una forma de enriquecimiento en la imparticién de las 
diferentes asignaturas por parte de los profesores. 

La consultoria se puede manejar dentro de programas institucionales o bien de 
manera individual. 

Se parte de elevados principios éticos, por lo cual, sélo se propondra al cliente 
aquello que requiera para solucionar su problema, fuera de todo interés individual 
del consultor responsable del proyecto. 

El enfoque de consultoria incluye considerar como clientes a todas las personas 
dentro de cada empresa de quienes se requiera su colaboracién, sin importar su 
nivel jerarquico y no solamente al director o persona que contrate los servicios. 

Los participantes en un proyecto de consultoria tienen como premisa el respeto a 
todas las personas, buscando ganarse su confianza y iograr que las propuestas de 
los consultores sean aceptadas y aplicadas. 

Todos los trabajos seran realizados con dedicacién, minuciosidad y eficiencia que 
denote una verdadera preocupacién por el cliente. 

Todo proceso de consultoria seguira un programa de trabajo perfectamente definido 
que incluya las tareas que se cubriran en cada etapa, a fin de poder identificar los 
avances alcanzados.  
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Todo proyecto debe estar perfectamente documentado, con una alta estructura y 
cohesién interna, redactado con un tenguaje claro y entendible, precisando los 
beneficios para el cliente. Asimismo debe incluir las fuentes documentaies internas y 
externas que soporten la informacién presentada. 

5.5 Metodologta para e! desarrollo de proyectos de consultoria 

Objetivo 

Proporcionar una metodologia general de trabajo para la consultoria en cualquier 
tipo de organizaciones. . 

Introduccién 

Se busca que el enfoque de la consuitoria sea flexible, de tal manera que se pueda 
adaptar a diferentes tamafios y tipos de empresas; que se mantenga en permanente 
renovacion a fin de poder modificar, aumentar o disminuir las herramientas que se 
utilicen, de tal manera que la metodologia se enriquezca continuamente. 

Se propone un modelo ecléctico, esto es, que conjunte diferentes herramientas 
derivadas de la calidad, la productividad, el andlisis de problemas, el 
comportamiento humano, entre otras. 

El esquema general se conforma de ocho etapas que se ilustran en el esquema 
siguiente: 

  

1) Etapa iniciat 

i 
2) Analisis sobre la industria 

y 
3) Diagnéstico de la empresa 

  

  

  

  

  

  

4) Conformacién del plan de accién 

i 
5) Presentacién del plan al cliente 

V 

  

      
   



  

6) Desarrollo del plan 
  

V 
  

7) Presentaci6n de los resultados al cliente 
  

      8) Evaluacién de resultados 
  

El cuadro resumen de este esquema se puede revisar en el anexo 5. 

A continuacién se desglosan cada una de estas etapas: 

1) Etapa inicia! 
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Durante esta etapa el equipo consultor recopila informacién sobre las necesidades 
del cliente a través de entrevistas a fondo con los directivos y personal clave de la 
organizacién. Se investiga con respecto al medio ambiente de la industria y la 
naturaleza del proyecto. Asimismo se apoya a! cliente para dar claridad a sus 
requerimientos en caso de que sus expectativas sean difusas. 

2) Analisis preliminar sobre la industria (3) 

Para realizar este andlisis se propone fa utilizacion de un modelo que identifica el 
medio ambiente general que rodea a la empresa, a través de considerar los 
siguientes aspectos: 

e Panorama econémico 

Metas de crecimiento econdmico 

Tasa de inflacién anual proyectada 
Tasas de interés anual 
Tasa de desempleo 

« Disposiciones legales 

Incremento a los impuestos 

Regulaciones ambientales 
Regulaciones en seguridad e higiene 
Regulaciones especiales que afecten a la industria 

(3) Adaptado de Gundry. Op. cit. p. 32
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* Panorama social 

Fuerza de trabajo 

Condiciones sociales locales 

* Desarrollo tecnolégico 

Avances tecnolégicos mas retevantes 
Transferencia de tecnologia 

Por otra parte, es necesario profundizar sobre lta industria en particular. Para este 
andlisis se puede adoptar el modelo para el andlisis global propuesto por Michael 
Porter (anexo 6) 

3) Diagnéstico de la empresa 

El diagndéstico es la primera fase operativa de la consultoria, tiene como finalidad 
determinar de manera detallada, el problema o problemas que afronta el cliente, asi 
como los objetivos que persigue, buscando poner al descubierto los factores y las 
fuerzas que ocasionan ei problema e influyen en él. Requiere contar con la 
informacién necesaria que permita delimitar la situacién del cliente. 

E] diagnéstico interno se realiza basicamente a partir de tres vertientes: 

1) Revisién de fuentes documentales internas 

Resultados alcanzados por la organizacién cliente 
Catdlogos y folletos generales 
Planes estratégicos 
Programas de trabajo 
Informes financieros 

Declaraciones fiscales 
Estadisticas sobre ventas 
Informacién sobre clientes 

Manuales de organizacion y procedimientos 
informes de actividades 

2) An&lisis por 4rea funcional 

Organizacién y funcionamiento 

Cumplimiento de objetivos



103 

Identificacién de problemas especificos 
Procesos de trabajo 
Estandares de desempefic 

Anilisis de indicadores 

3) Analisis de procesos humanos 

Estilo de direccién 
Relaciones interpersonales 

Comunicaci6n formal e informal 
Clima organizacional 
Politicas de personal 

Indicadores clave de recursos humanos 

Valores y normas culturales 

Retomando la meotodologia de Kurb, a partir de la revisién de esta informacién, se 
identifican los principales problemas, en cinco dimensiones basicas: 

1. Nivel de comparacién 

2. Grado de dependencia 0 afectacién con areas internas y 
externas de la organizacién 

3. Personas afectadas con el problema 

4. Magnitud del problema 

¢ Pérdidas 
e Ganancias 
¢ Implicaciones para la organizacién 

5. Evolucién del problema 

¢ Frecuencia 
e Gravedad 
« Posibles problemas adicionales 

4) Conformacién del ptan de accién 

=> Identificaci6én de procesos e indicadores clave de la organizacién (algunos 
ejemplos se presentan en el anexo 7) 

=> Seleccion y priorizaciédn de procesos de mejoramiento, a partir de considerar los 
siguientes aspectos:  
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* Grado de valor para la empresa en cuanto al impacto al cliente externo 
* Necesidad de cambios 
* Oportunidad de mejoramiento 

=> Evaluacion de los procesos seleccionados, para lo cual se puede hacer aplicando 

la matriz para establecer prioridades del proceso propuesta por Harrington, la cual 
se ilustra en ef esquema siguiente (4): 

Matriz para la determinacién de prioridades del proceso 

Alto 

Medio 

im
pa

ct
o 

en
 

el 
Cl
ie
nt
e 

Bajo NN         

Bajo Medio Alto 

Oportunidad de Mejoramiento 

  

Prioridad 

Maxima [| 

Ata 7” 
Media CW 

Baja [| 

(4) Harrington, James, Mejoramiento de los procesos de la empresa. México, Ed. Mc Graw Hill, p. 46 
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Asimismo completar con la aplicacién de las “4R” propuestas por este mismo autor: 

e Recursos 
« Rendimientos 
e Riesgos 

« Recompensas o beneficios 

5) Presentacién del plan al cliente 

Se trata de una presentacién formal donde se resumen los aspectos mas relevantes 
de! diagndstico interno y externo. Los problemas principales encontrados y su 
evaluacién con respecto al impacto en la empresa. Se propone un plan de accién 
general, asi como el desarrollo de planes de trabajo detallados para cada drea, 
especificando claramente los objetivos a alcanzar, e! programa de actividades, la 
metodologia general, los compromisos de !os participantes, asi como jas 
posibilidades de aprendizaje. 

6) Desarrollo del pian 

Se busca aplicar cambios que {leven a mejoras reales, buscando que el cliente 
obtenga fos mayores beneficios. Incluye la ensefanza para la aplicacién de 
diferentes métodos y herramientas de acuerdo con las necesidades especificas de 
cada cliente. 

Identificacién de indicadores claves de desempefio, asi como la determinacién de 
las brechas de desempefio, para lo cual es necesario apoyarse en diferentes 
técnicas como las siguientes: 

- Tormenta de ideas 

- Listas de verificaci6n 
- Graficas 
- Diagramas de Pareto 
- Diagramas causa-efecto 

- Control estadistico det proceso 
- Diagramas de dispersién 

Como resultado de este andlisis es importante sintetizar la informacién obtenida, 
para lo cual! se puede emplear el formato que se muestra en el anexo 8. Asimismo se 
fequiere efectuar reuniones para analizar problemas actuales y potenciates, 
aplicando diferentes métodos de acuerdo con el problema de que se trate. a fin de 
que se sistematicen los avances, actividades por realizar, compromisos, etc. que se 
acuerden; algunos de los formatos que se pueden emplear estan en los anexos 9, 
10y 11. .  
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* Disefio de mejoras alos procesos 

Para el disefio de mejoras a los procesos, se pueden aplicar algunas preguntas de 
la lista de verificaci6n propuesta por Milan Kurb (5): 

1) {Qué se debe conseguir? 
Nivel de rendimiento 

Calidad del producto 

Nuevo producto, servicio o actividad 
Comportamiento 

2) 2En qué diferira la nueva situacién de la presente? 

éProductos, servicios o actividades diferentes? 
é Método diferente? 

é Sistema diferente? 
& Equipo diferente? 

é Gestién diferente? 

3) Duracién de los efectos 

é La empresa y el mercado estén cambiando raépidamente? 
é Podria ser que los empleados volvieran a las practicas anteriores? 
é Se deben anticipar nuevos cambios? 

4) ¢ Qué dificultades surgiran? 

é Problemas técnicos? 
é Resistencia de fos directivos y/o empleados? 
& Riesgos de trabajo? 
é Problemas de calidad? 

é Exceso de produccién? 
é Escasez de materiales? 
é Reacciones de los clientes? 

5) ¢ Quién se vera afectado? ¢ En qué medida? 

6) & Cuai es ef mejor momento para hacer los cambios? 
é Al final de una temporada? 

é Durante el periodo de vacaciones? 
é Al término de un ejercicio financiero? 
é En otro momento? 
é Inmediatamente? 

é En varias etapas? 

Otro modelo que se puede aplicar para analizar posibilidades de cambios se puede 
tomar del anexo 12 

{5) Kurb, op. cit. p.232
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Asimismo se recomienda realizar algunos andalisis adicionates relacionados con fas 
posibilidades de ahorro de todo tipo de recursos; se incluye un ejemplo en el anexo 
13. 

Una vez determinados los cambios es importante documentartos formaimente: con 

este fin se puede utilizar el formato que se presenta en el anexo 14. 

8) Evaluacién de resultados 

La evaluacién constituye la etapa fina! de la consultoria, 1a realizan conjuntamente el 

consultor y el cliente; se puede presentar en un informe final, con el objeto de 

determinar basicamente: 

Logro de objetivos planteados 
Resultados y beneficios para el cliente 

Resultados previstos no aicanzados 

Resultados adicionales no programados y alcanzados 

Kurb menciona que los beneficios para el cliente se pueden centrar en seis aspectos (6): 

a) Nuevas capacidades 

b) Nuevos sistemas 

c) Nuevas relaciones 
d) Nuevas aportaciones 

e) Nuevos comportamientos 
f) Nuevos rendimientos 

En fa evaluacién es importante incluir la forma de seguimiento, ya sea que lo realice 

el consultor 6 se haga de manera intema. 

6.6) Propuesta para la capacitacién de los alumnos participantes 

La capacitacién de los alumnos se enfoca basicamente al manejo de diferentes 

métodos y técnicas que le permitan desarrollarse como consultores. Los temas mas 
relevantes que se proponen son fos siguientes: 

© Tareas del consultor de empresas 

© Caracteristicas y problematica de las pequefias y medianas empresas en México 

© Estitos y métodos de consuitoria 

(6) Kurt, op. cit. p. 269
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Conformacién de proyectos de consultoria 

El proceso de consuitoria 

Fuentes de informacién publicas y privadas, nacionales e intemacionales 

Técnicas de analisis y solucién de problemas (7) 
Enfoque sistémico de problemas 

Métodos para diagnosticar el rendimiento de una organizacién 
Recopilacién y registro de datos 
Elaboracién de propuestas 
Pensamiento creativo 

Evaluacién y seleccién de posibilidades 

Técnicas para el andlisis de procesos 

Intervencién en procesos humanos y gestién del cambio 
Aspectos humanos 
Psicologia del cliente 

Cultura de la organizacién 
Actitudes y relaciones humanas 

Técnicas para la promocién de! cambio 
Manejo de conflictos 
Técnicas de comunicacién y persuasién 
Trabajo de equipos 

Conduccién de reuniones 
Redaccién y presentacién eficaces de informes 
La capacitacién en la consultoria 

Analisis de resultados 

Presentaci6n de resultados 

Disefio de propuestas 

Conformacién de un plan de seguimiento 

Se propone que inicialmente se recurra a una entidad especializada en formacién de 

consultores, como puede ser la Asociacién Nacional de Empresas de Consultoria y 
posteriormente se imparta la capacitacién al interior de la facultad. 

(7) Kurb, op. cit. p. 770
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La importancia de Ja vinculacién es innegable y va cobrando fuerza en diferentes 
ambitos tanto de universidades publicas como privadas. Asi los resultados de esta 
investigacién indican que puede haber muchas probabilidades de éxito al formalizar 
un programa de vinculacién con ef sector productivo, ya que los empresarios 

muestran en general buena aceptacién en cuanto a recibir apoyo por parte de los 
alumnos, a través de un programa institucional. 

En este sentido seria conveniente dar inicio desarrotlando acciones modestas, con 
resultados de alta calidad que permitan ganar credibilidad y confianza con el fin de 
fomentar una cultura de colaboracién y confianza reciprocas, a partir de la premisa 
de que el inicio sera un periodo de aprendizaje de ambas partes. 

Se propone que el enfoque se centre en la premisa: “la vinculacién como 
generadora de conocimiento”, ya que esencialmente se busca fortalecer la 
formaci6n de ios estudiantes en el desarrollo de diferentes capacidades que le 
permitan enfrentar una variedad de problemas en diferentes escenarios, que jes 
coloquen en un nivel altamente competitivo con relacién a otras universidades. 

En esta linea el desarrollo de proyectos de consultoria se considera como una de tas 
estrategias para consolidar los conocimientos teéricos adquiridos en las diferentes 
maestrias que ofrece la FCA, a través de apoyar inicialmente al sector textil y mas 
adelante a otras ramas de actividad econémica en la solucién de diversos 
problemas, entre ellos los encontrados en esta investigacién, asi como otros 
potenciales. 

Asimismo es importante que la universidad busque en primera instancia un criterio 
social en los proyectos de vinculacion, que tengan mayor alcance en su cobertura o 
beneficios, sin que por ello se desechen otros trabajos de menor alcance. En este 
sentido es recomendable contemplar a un mediano plazo ta conveniencia de 
desarroilar proyectos conjuntos con otras facultades dentro de ta UNAM, o bien con 
otras instituciones de educacién superior a fin de poder ofrecer resultados 
integrales. 

Por otra parte la vinculacién debe asumir una forma muy dindmica y considerar su 
incremento como responsabilidad de todos en la FCA. Asi puede ser una fuente 
importante de estimulos para los investigadores y profesores de las instituciones 
educativas que participen, tanto por los aspectos de desarrollo profesional, como 
eventualmente, de incentivo econdémico. 

Bajo esta premisa, la participacién debe ser de todas las coordinaciones y divisiones 
de la Facultad de Contaduria y Administracién en su conjunto, a través de generar 
mecanismos de participacién de las diferentes coordinaciones y programas que se  
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manejan, lo cual permitira ofrecer mayores posibilidades de apoyo a los diferentes 
sectores. 
Por otra parte, el tema relativo al aprendizaje de los alumnos es fundamental y se 
considera altamente importante mantenerlo como un tema de investigaci6n 
permanente que lleve a la adopcién de modelos de ensefianza que puedan dar 
mayor garantia de alcanzar aprendizajes significativos. 

En esta linea tos modelos que se utilicen dependerén fundamentalmente de la 
materia y los contenidos a ensefar, sin embargo se considera que la linea en et aula 
debe enfocarse hacia la solucién de problemas, el desarrollo de la creatividad para 
proponer su solucién, asi como el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y 
trabajo en equipo, entre las mas refevantes y que la realizacion de proyectos reales 
en empresas privadas, organizaciones publicas o de cualquier otro tipo, permitira ja 
asimilacién y ‘fortalecimiento de los aspectos aprendidos. Asi se propone la 
vinculacién como una parte fundamental de los modelos de ensefanza utilizados. 

De manera adicional al desarrolio de proyectos es fundamental considerar una 
estrategia integral que considere otros aspectos que incrementen el.nivel de 
formacién de los alumnos en las maestrias como son el diseno de materiales, la 
actualizacién obligatoria de la bibliografia cada semestre escolar, la inclusién de 
diversas actividades que rebasen el papel tradicional det profesor, asi como el 
apoyo de las nuevas tecnologias para conocer sobre los avances recientes del 
conocimiento de nuestras disciplinas a fin de aplicarlos al proceso de ensefianza- 
aprendizaje. 

También es necesario favorecer la investigacién en temas relevantes sobre los 
temas que nos competen, asi como la generacién de textos propios; incrementar el 
desarrollo de casos que muestren problemdaticas de nuestras organizaciones. Todo 
to anterior con el objetivo de fomentar de manera permanente, el desarrollo de las 
habilidades que se requieren en el mercado del trabajo. 

Una alternativa viable es contar con programas flexibles, que sin alterar 
necesariamente fa curricula de fondo, permitan incorporar temas o actividades que 
actualicen los contenidos y la organizacién de {os estudios. Esto se tiene 
contemplado a través de las actividades denominadas “optativas complementarias” 
dentro del nuevo programa de posgrado en Ciencias de la Administracién que ofrece 
nuestra Divisién. 

Asimismo, queda como un problema que requiere un estudio mas profundo, disefiar 
estrategias de ensefianza encaminadas a considerar los potenciales de aprendizaje 
de una manera mas individualizada; también es importante centrarse en el estudio 
de los modelos particulares para las disciplinas financieras y administrativas que son 
las que nos ocupan.  
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Asi, como parte de los mecanismos para mantener la actualizacién de los contenidos 
de tas maestrias, se requiere crear y mantener activas sociedades de ex-alumnos 
que sirvan de enlace entre los sectores para enriquecer fos planes de estudio, a 
partir de las cualidades y deficiencias en su formacién, asi como a través del 
intercambio de avances. 
Con esta base resulta conveniente invitar a participar a los empresarios en la 
evaluacién de planes y programas de educacién superior, de tal manera que puedan 
tomarse en cuenta sus los requerimientos, sin que por elfo la universidad se limite a 
perfiles especificos. 

Con respecto a la demanda, los empresarios del sector textil se muestran 
especialmente abiertos hacia e! diagndstico, ef desarrollo de modelos y las 
evaluaciones financieras, aunque en menor medida hacia tas intervenciones. En 
este sentido, se puede considerar que hay una parte importante avanzada y que 
sera necesario presentar planes que concreten  intervenciones muy puntuales, 
donde se especifiquen claramente objetivos, resultados esperados y beneficios, de 
tal manera que puedan resultar atractivos a los empresarios. 

Por otra parte, en cuanto a la oferta por parte de nuestro posgrado en particular las 
principales areas donde podrian requerir de apoyo a través de la consuttoria gira 
alrededor de las disciplinas donde nuestra facultad es especialmente fuerte: la 
administraci6n en general, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad y los 
sistemas computacionales. Esto ofrece un panorama altamente favorable para el 
desarrollo de proyectos y de aqui se podrian desprender otras areas posibles de 
apoyo que se pueden trabajar de manera conjunta con otras facultades, como son 
los aspectos de produccién, administraci6én de ja innovacion tecnolégica, 
administraci6n de la seguridad, programas integrales de calidad, entre otros. 

A partir de la consideracién de que el nicho de mercado natural para ofrecer 
consultoria serian las pequefas y medianas empresas, se pueden plantear algunas 
alternativas para su atencién, entre las que destacan el ofrecer proyectos 
encaminados a generar economias de escala para sus principales areas 
funcionales: produccién, comercializacion, investigacion y desarrolto, organizacion 
de redes de informacién y redes tecnoldgicas, a través del disefio de modelos 
generales que puedan enfocarse a la resolucién de problemas comunes. 

Con relacién a los posibles directores de proyectos, es importante destacar que 
actualmente se cuenta con un gran numero de profesores altamente competentes en 
sus respectivas areas, con amplia experiencia como consultores. Asimismo existe 
coincidencia entre las respuestas de ios empresarios y los profesores con respecto a 
las areas consideradas como fortalezas de nuestro posgrado. Otro aspecto 
importante es la percepcién favorable de la capacidad de los alumnos de las 
maestrias para desarrollar proyectos por ambos grupos.
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También resulta rétevante la disposicion favorable de que los alumnos apliquen sus 
conocimientos a través del desarrollo de proyectos como una forma de 

fortalecimiento de los contenidos aprendidos en e! aula. Asimismo el hecho de 
otorgar un porcentaje importante dentro de Ja calificacién de la asignatura denota 
que se aprecia la formalidad de la propuesta. 

Por otra parte, el hecho de que la mayoria de los profesores afirme que deban 
cobrarse los proyectos se aprecia como una reafirmacién de la capacidad y calidad 
de la oferta que puede ofrecer el posgrado en particular y la facultad en general. 
Sobre este aspecto en particular, se propone dejar abiertas las posibilidades de 
negociaci6n para cada caso en particular, a fin de evaluar, entre algunos elementos, 
el tipo de proyecto, su extensién, e! tamario, asi como las caracteristicas de cada 
empresa. 

Bajo esta directriz, es altamente relevante que se mantengan los principios basicos 
de nuestra Universidad a fin de que no se desvirtuen los objetivos ante todo 
educativos contra los intereses mercantiles. 

Asi, las acciones de vinculacién ademas de fortalecer la formacién de alumnos, 
también fomentaran el desarrollo de tos profesores e investigadores a través del 
aprendizaje y los retos que demanden los diferentes proyectos. 

Por otra parte, en cuanto a la propuesta concreta de crear una unidad de vinculacién 
con el sector productivo se pueden exponer las siguientes conclusiones: 

Para que la vinculacién pueda cobrar fuerza es necesaria la voluntad politica de los 
niveles cupulares en ambos sectores. A nivel interno resulta indispensable contar 
con el apoyo necesario, y la aceptacién institucional de la direccidn de la FCA. 

Con respecto a las estrategias para la puesta en marcha, se requiere crear la cultura 
de acercamiento con los diferentes sectores externos a la UNAM. A este respecto, 
una de las fuentes que pueden ser un vinculo para el acceso a las empresas son los 
ex-alumnos de posgrado y de licenciatura, por lo cual es muy relevante mantener un 
contacto estrecho con ellos. 

También es indispensable mantener canales formales e informales de comunicacién 
permanente con camaras, asociaciones, otras universidades, asi como las mismas 
empresas, a fin de que apoyen Ia difusién de este proyecto hacia el interior de su 
gremio. 

Asimismo es necesario plantear esquemas muy flexibles donde se incluyan 

diferentes posibilidades para apoyar a las empresas en la solucién de sus 
problemas.  
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Como parte de las estrategias para dar a conocer los avances de Ja vinculacién, se 
requiere fomentar mecanismos de difusi6én por parte de la facultad, hacia ios 

sectores externas, para !o cual es recomendable aprovechar Ja infraestructura con 
que cuenta nuestra facultad en materia de difusién. 

Dentro de la gestién de la vinculacién sera necesario contar con mecanismos agiles 

para la aprobacién de proyectos y el suministro de recursos de manera oportuna, ya 

que éste ha sido un factor de fracaso en algunos proyectos en otras instituciones. 

Con esta base, al igual que para cualquier empresa, es importante desarrollar un 
plan de mercadotecnia donde se viertan estrategias y posibilidades de colaboracion 
a partir de conjuntar las necesidades de Jos sectores productivos con las areas de 

excelencia de nuestra facultad. También se requiere fomentar programas 
congruentes que resulten valiosos para ambos sectores. 

De igual importancia resulta el buscar mecanismos agiles para concretar los 
convenios de colaboracién, en especial aquéllos que puedan realizarse de manera 
inmediata. 

Asimismo, sera necesario identificar posibles proyectos a desarrollar de manera 
conjunta con la Divisién de Educacién Continua, en diferentes modalidades que 
puedan resultar de interés para fos sectores externos. 

Se propone un modelo de consultoria ecléctico, dindmico y flexible, conformado por 
herramientas tipo que permitan un nivel de estandarizacién en la integracién de la 
informacién, asi como un proceso de capacitacién breve por parte de los estudiantes 
que participen como consultores; este modelo se enriqueceria de manera 
permanente como resultado de la experiencia, de los diferentes proyectos y 

basicamente de la aportacién creativa de los profesores y alumnos participantes. 

Finalmente como conclusiones generales destacan que ademas de las necesidades 
detectadas en esta investigacién con empresarios de! sector textil, es importante 
mantener en constante dinamismo la vinculacién, a fin de fomentar diversas 

modalidades de apoyo mutuo con otros sectores econémicos y con el gobierno. 

Como parte de las estrategias de vinculacién es necesario incrementar !a innovacién 

tecnolégica organizacional que atafie directamente a la especialidad de nuestra 
facultad. En esta linea, se pueden considerar tos problemas relacionados con la 
innovacién tecnolégica, donde nuestra facultad puede enfocarse principalmente a 
los aspectos relativos a su administracién, el manejo de los recursos humanos, entre 
otros. 

Adicionaimente conviene mantener una actitud de apertura a la participacion de 
otras facultades o de otras universidades en proyectos cuya complejidad o tamafio 
asi lo requieran.
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Como otro mecanismo de vinculacién, resulta pertinente reforzar la labor de ta 
Divisién de Educacién Continua con el sector productivo, especialmente en lo 
referente a la gestion de pequefias y medianas empresas. 

Finalmente es importante resaltar que si bien la tarea serA complicada por ja 
diversidad de factores que intervienen, se cuenta con los aspectos mas importantes: 

capacidad, decisién, experiencia, apoyo de los actores involucrados, por lo que sdlo 

resta trabajar en forma constante, salvando los obstaculos que se presenten sobre 
todo en un principio y que los proyectos exitosos desarrollades contribuiran para 

consolidar un prestigio dentro del sector productivo tanto publico como privado. 

También es necesario considerar que el inicio ser4 un periodo de aprendizaje de 
ambas partes. 

En general, el sector textil reconoce ja calidad de la UNAM, asimismo que el 

acercamiento continuo ampliara esta aceptacién por parte de otros sectores que no 

tienen suficiente conocimiento de nuestra institucién. 

Para terminar, cabe sefialar que ta propuesta de una unidad de vinculacién puede 

concebirse como una manera de apoyar la autosuficiencia financiera de ta facultad 
en el mediano plazo. 

RECOMENDACIONES 

Dentro de las estrategias iniciales del programa se recomienda ofrecer respuestas a 
corto plazo que permitan generar credibilidad en cuanto a beneficios tangibles, 

mediante el establecimiento de proyectos especificos, que permitan centrarse en la 
solucién de problemas concretos, mas que convenios genéricos,. 

Resulta altamente importante buscar mecanismos de financiamiento para atender a 
las micro, pequefias y medianas empresas, a través de la identificacién de 

necesidades comunes que Illeven a desarrollar proyectos patrocinados por grupos de 
empresas, camaras que las representen, a través de programas de apoyo 
gubernamentales, o bien de otras instituciones. 

Al iniciar la promocién det programa es importante buscar las organizaciones y 
empresas que confian en nuestra universidad. 

En el mediano plazo seria interesante desarrollar una propuesta de reconocimiento 

fiscal a las empresas que destinen recursos a fa investigacién conjunta con las 
instituciones educativas superiores. A este respecto, como valor agregado de la 
vinculacién, el acercamiento con el sector gubermamental debe ser una via para que 
nuestra facultad participe en las propuestas de leyes a nivel de la camara legisiativa.
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Es necesario permanecer a la vanguardia de los avances del conocimiento de 

nuestras disciplinas, asi como de los indicadores externos, econdmicos, 

tecnoidgicos, politicos y sociales que nos permitan anticipar las necesidades de los 
diferentes sectores y ofrecer proyectos con un enfoque estratégico 

Es necesario incrementar investigaciones similares a esta, a fin de que se pueda 

ampiiar el conocimiento sobre la disposicién y posibilidades de colaboracién con 
otros sectores econdémicos. 
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ANEXOS 

 



No. 

6 

Anexo 2 
Resultados del cuestionario aplicado a profesores 

Respuestas Totales % Media 
zConsidera usted que seria importante ta realizacién de proyectos en campo 

por parte de los alumnos de posgrado de la DEP/FCA? 

No 2.00 008 

Si 

JConsidera factible un programa de entace universidad-empresa 

denominado "Apoyo de proyectos de consuftorfa a empresas * por parte de los ahmnos de posgrado de la DEP/FCA? 

No 2 0.04 

Si 2 096 

Los beneficios que puede aportar un programa de desarrotio 

de proyectospara los afumnos de posgrade son: 

Aprendizaje en situaciones resies 23 Os 

Recibir una retribucién econém. o oO 

Practicar los conocimientos aprenddo: 28.00 Os 

éCree usted que los profesores con que cuenta ia DEP/FCA serian 

suficientes para dirigir un programa de esta naturaleza? Effja de acuerdo 

con la siguiente escaia: 

Uno 4 0.02 

Dos 3 0.06 

Tres 2 0.04 

Cuatro 3 0.06 

Cinco 10 O21 

Seis 2 004 

Siete Ss Ott 

Ocho 12 026 

Nueve aoa 0.04 

Diez 7 O1S 

651 

Qué tipo de trabajo podrta brindarse a tas empresas mediante 

‘un programa de desarrollo de proyectos de consultoria a empresas? 

Diagnéstice x os 
Evaluecién 14 027 

Desarrollo de modelos 3 os 

Intervencion 2 os 

Apoyo integral 4 oce 

Proyectos de interés social 2 co4 

Consuttoria y asesorta 8 O16 

Apoyo en direccién 2 004 

Auditoria integral z 004 
Desarrofo de Proys Especiicos 4 008 

ZEn qué areas se podria brindar especialmente apoyo a las empresas? 

Aarantstracion generat x os 

Fmanzas 26 Ost  



No. 

10 

Respuestas 
Desarrolo de ts calidad 

Came organizacional 

Mercadotecnis 

Recursos humanos 
Conteblidad 

Produccién 

Admin de servicios 

‘Sistemas computacionsies 

Totales 

LExdsten areas que deberlan restringirse en ta realizacién de 

Proyectos en las empresas? 

No 

Si o 

eConsidera que fa DEP/FCA cuenta con los profesores calificados 
para guiar proyectos en cualquier drea donde requiera una empresa? 

Elja de ta siguiente escata. 
~
N
O
e
n
N
 

a
m
 

% 

4 Considera que los atumnos de ts DEP/FCA estén suficientemente preparados. 

Para esumir proyectos en cualquier érea que requiera una empresa?. Elja 

de ta escaia siguiente. 

£QUé peso debe darse al desarrollo de proyectos dentro de la calficacion 
de ta materia? 

Une 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Sols 

Siete 

Ocho 

Nueve 

Diez @
B
e
R
O
N
I
N
W
N
 

13 

15, 

a
n
s
 

Os 

O18 

0a 

014 

027 

ato 

008 

0.06 

001 

oor 

o.02 

oot 

0.07 

O14 

008 

0.16 

0.02 

004 

008 
0.04 

O14 

0.04 

O16 

OB 

0.08 

O16 

O16 

O26 

ox 

00s 

aid 

006 

Media 

415 

700 

295  



No. 

41 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

Respuestas Totales % 

Un programa de esta naturateza justificaria realizar modificaciones en la 

curricula de fos programas de maestria?. 

No 9 

sf 42 

O18 

082 

2En cuanto tiempo considera que deben realizarse los proyectos en las empresas? 

Abierto de acuerdo ai problemas 19 

Todo un semestre escolar 21 

Parte del semestre Ss 

En forma permanente 3 

037 

043 

0.10 

006 

2Qué tan conveniente seria entazar este programa con materias consecutivas a fin 

de atender un proyecto que requiera varias etapes para su desarrolio? 

No serla conveniente 10 

Poco conveniente 7 

Muy conveniente @ 

éCudntas horas a ta semana deben dedicarse al desarrotio de proyectos? 

Dos 1 

Tas 4 

Cuatro 2 

Cinco s 

Ses 13 

Siete 1 

Ocho 7 

Nueve 3 

Diez 5 

i Considers que deben cobrarse los proyectos que se desarrolien? 

No 7 

Sf a3 

En caso afirmativo. .Cémo debe negociarse el pago? 

Cobrar solamente una cuote simbdica 3 

Bajo una cuota razonablemente predeterminada 13 

De acuerdo con fa complejdad de cada proyecto 24 

«Cémo setia fa pasticipacién de los alumnes en los proyectos de consuittoria? 
Todos deben parboipar 3 

Una seleccién con mejores promedas & 

Un pequefio grupo que elja e/ profesor 4 

Segun las necesidades det proyecto 3 

La forma de participar en los proyectos debe ser 

individual 8 

Das atumnos 8 

Mé4s de dos alumnos 18 

De acuerdo af proyecto x 

O20 

O14 

O64 

oo2 

O10 

ow 

O12 

O32 

0.02 

O17 

007 

0.12 

O14 

0.86 

0.06 

027 

048 

ose 

O16 

ace 

026 

0.16 

0.16 

Ox 

04 

Media 

646 

 



No. 

19 

20 

2t 

22 

Respuestas 

La direccion de fos proyectos deben hacerse a través de 
EI profesor de la materia 

Un comité consuttor de la DEP 

Un comité consuttor extemo 8 ia DEP 

Un grupo mixte DEP/empresa 

Oepende de ia magnitud y tempo 

Totales 

a
B
n
a
s
d
 0.2 

010 

004 

oO. 

aos 

  

«Cémo podria promocionarse este programs para que tuviera buena aceptacién 

entre los empresarios? 

Contacto directo UNAM-empreses 

Convocatoria en ef periddico 

Cémares por rama de actividad 

Haciendo buenes trabajos 

2 Qué impedimentes puede haber para poner en marcha un programa de esta naturaleza? 

Normatividad universtaria 

Aspectos de tipo isbora! 

Problemas de responsablidad jegal 

Corrupcién y burocracis 

Tiempo disponible de Profs. y alumncs 

eCuédntos proyectos seria conveniente manejar simutténeamente en una misma empresa? 

Uno 

Dos 

Las que seen necesarios 

Depende del problema 

a
k
o
 

2t 

4 n 
a
B
B
 

2 

3 

2 

6 

0.46 

018 

050 

O12 

oa 

O24 

024 

O46 

O10 

on 

0.08 

0.44 

0.12



ANEXO 1 

Resultados del cuestionario aplicado a empresarios 

No. Pregunta Respuestas Totales % 
1 UConsidera usted que seria benéfico un programa de desarrollo de proyectos dentro 

de su empresa? 

No 7 0.08 
si 62 os2 

2 e Considers usted que fos aiuminos de posgrado de ta Facuttad de Contaduria y Admdn dé 
ta UNAM podrian contribuir 2 solucionar problemas concretos de su empresa? 

No 10 - Ott 

Si ws 0.89 

3 Mencione tres problemas especificos donde pudiersn intervenir los alumnos de posgrado 

través de consuftoria? 

Ventas 2 024 

Produccién 18 02 

Capacitacién 1S O87 

Contebiiidad 18 O17 

Colktad 15 O17 

Andiisis Financiero "1 O12 

Cima Organizacionat 9 0.10 

Auditoria Fiscal 8 009 

Organizacion Admva. 8 009 

Financiamiento 8 009 

Oistribucién 7 oc 

Servicio a Clientes, 6 0.07 

Controles Adrrvos. 6 0.07 

Seguridad 6 007 

Recursos Humanos: 6 a07 

Mercadotecnia 6 oo7 

4 é Qué tipo de trabajo considers usted que podria solicarse por parte de su empresa dent 

de un programa de proyectos de consuftoria? 

Diagréstico 8 0a 
Desarrollo de Modelos. x3 037 

Andiesis de Informacion xD ow 

Eval. Financiesas a 028 

Evaluacion 2 O28 

Intervencion: 14 O16 

5 Les participantes de este programa podrian apoyar en todas las areas 

de su empresa? 

No 61 os 

si 2B O31 

6 Analice tos subtemas dentro de cada una de las areas y marque los tres mds importantes 

que seria susceptibles de recibi: apoyo por parte del Programa de consuttoria a empresa: 

Adrodn. General 

Funciones Adrrvas, 8 0 
 



No. Pregunta Respuestas 
Métodos y Procedimientos 

Planeacién Estratégica 

Producchin 

Pronésticos de demande 

Dispasicion de ts pkanta 
Anét Nétodes y medicisa trab 

Mercadotecnia 

investig. do mercados 

‘Macicién y pronéstico de mercados 

Admén Rec. Hum. 

Reckitam. y Seleccién 
‘Medicién det desempatio 

Admin de Servicios 

‘Atonci6n y Serv, 8 clientes 
‘Herramientas para mejornmiento 
Plan maestro de mejorenients 

‘Ststemas computacionaies: 

‘Sists. inform. gerenciat 

Oesarrotic de Calidad 

Planeocién de calidad 

Métodos p/mejoram de Cat 
Mediciin de ta calidad 

Totales 

% 
2 

e
s
s
 

B
R
E
 

27 

7 

27 

B8
8 

BB
R 

BA
Y 

s
u
e
 

2 

18 

% 
0.40 
033 

Ox 

a2 

O21 

Om 

O31 

026 

0.44 

0.30 

a2 

OSS 

0.42 

O20 

030 

O20 

026 

+ 036 

O31 

02 

083 

029 
02 

0.47 

047 

O44 

O24 

o2 

020  



No. Pregunta Respuestas Totales % 
8 En cuanto tiempo considera que 

deban realizarse fos Ablerto segin el problema 3 06 

proyectos? Todo un semestre escolar 19 021 

Parte det semestre 19 O21 

9 4 Cudles serian las condiciones por parte de su empresa para aceptar que alumnos de po 

Haber particfpado en proyectos simitares 6 ost 
‘Garantia de confidenciatided 6 ost 
Promedio superior a nueve 12 0.13 

No haber reprobedo matertas 7 0.08 
10 4Considera que 2 DEP/FCA cuenta con les profesores calificades para gutar proyectos « 

cualquier rea donde requiera una empresa’. Elija de la siguiente escata de 0 a 10. 

Cuatro 2 G04 

Cindo 1 0.02 

Sols 1 o.oz 
Siete 2 9.04 

‘Ocho 16 a2 

Nuove 18 022 
Oler 16 on 

11 2 Cree usted que les alumnos de las maestrias de la DEP/FCA estén caiificados para 

desarrollar proyectos en cuaiquier érea donde requiera una empresa. Eljja de ta 

siguiente escala de Oa 10. 

Cumo it oz 
cro 1 oz 
Sets oz 
Site 2 003 

Ocho 2a Os 

Mee =D 033 
Diez 14 O23 

12 yCuéntas horas semanaies en promedio cree usted que deberlan destinarse para realizat 

estos proyectos? 

Hasts 9 horns 2 022 

De 10.@ 20hores 28 02 

2a O22 

WW 0.12 

Segin ef proyecto 18 an 

Disposiciin de participentes 4 O04 

13° .Considera que los proyectos dentro de este programa deban remunerarse? 

No 2B O26 

Si 6 074 

14 Si su respuesta es afismativa. De qué manera considera que deba negociarse el pago 

de los servicios que se reciban?: 

(De acuerdo con fa complegctad 27 0.20 

Una cuota simbctica 7 a1 

De 21 2 30 horas 

: De 31 a 40 horas 

Un monto due fie a UNAM 1S O19  



No. Pregunta Respuestas Totales % 
15 1,Cémo seria la pesticipacion de los atumnos? 

indPvidust 30.00 034 

Dos alumnos #400 048 

Cinco elumnas maximo 1800017 

De acuerdo al proyecto 12.00 O13 

16 La direccién de ios proyectos debe hacerse a través de: 

Un grupo mito DEPfompresa 50 08 
‘Un comité consuttor de fs DEP 1600 017 

EI profesor de fa materia 15.00 017 
Un comité consuttor extemo 8 ta DEP 15.00 0.17 

17 7.Qué cusidages debe tener un programa de esta naturaleza para ser aceptado por los 
empresanios textiles ?. 

Trabajo serio y responsable 16.00 018 

Ayude al mejoramionto de ia empresa 18.00 oz 

Conflable, que de resuttados 21.00 024 

Tener é0ca profesionat 40.00 O11 

Capacktad de fos participantes 2000 (O31 

‘Autorizado por et director de ts empresa 70 Oe 

Costas bejos 8.00 0.08 

Eficaz, @ corto plaro 40 9004 

18 LQué impedimentos puede haber pans poner en marcha un programa de esta nsturaleza? 

Problemes de tipo leborn! 300 (O& 

Responsetiided legat 1900 90.21 

(Capecidad profesional 18.00 18.00 

(ConflabiiKdad del proyecto §.00 00s 

Tempo para ta supervisiin 3.00 oo 

‘Capacided actual de ia empresa 200 0.02 

19 UAceptarfa que su empresa participara en un programa como éste? 

No 20.00 oz 

Si #0 O78 

 



ANEXO 3 

Reclutamiento de consultores 

1) Datos generales: 

Nombre: 
  

Fecha de nacimiento: Nacionalidad: 

Domicilio particular: 
  

Tel: 

NN) Historia académica: 

Profesién: Instituci6n: 

Otros grados y/o diplomas obtenidos: 
  

  

Ill) Experiencia laboral: 

Indique los tres Ultimos trabajos desempefiados, iniciando por el actual! 

  

  

  

1) Empresa o institucién: Cargo: 

Periodo laborado:De___ a Nivel del jefe inmediato: 

2) Empresa o institucién: : Cargo: 

Periodo iaborado: De a Nivel del jefe  inmediato: 

3) Empresa o institucién: Cargo: 

Periodo laborado:De__ a Nivel del jefe inmediato: 

IV) Areas de competencia como consultor 

En cuales areas se considera un experto: 
  

   



  

Disponibilidad de tiempo 
  

Sintetice los principales proyectos que ha desarrolladoe como consultor 

  

  

  

  

  

          

  

  

PROYECTO DURACION EMPRESA o RESULTADOS OBTENIDOS 
INSTITUCION 

Campos nuevos de su interés 

Idiomas que domina 

Idioma: Habla: % Escribe: % Lee: % 
Idioma: Habla: % Escribe: % Lee: % 

Idioma: Habla: % Escribe: % Lee: % 

  

 



ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

APERTURA DE PROYECTO 

  

: Titulo del proyecto: 

Clave de proyecto:    

  

   

: Director del proyecto UNAM: 

  

       cordinacién: Area: 

    

ider del proyecto por parte de la empresa: 

  

: Fecha de inicio: Fecha de terminacién: 

: Elaboré: Revisé: 
: Director de proyecto Coordinador dei 4rea 

: Autorizé 
Comité de Vinculacién



  

Objetivos: 

  

Método: 
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Modelo de indicadores clave 

e Numero de quejas de clientes externos 

« Utilidades 

e Rotacién de inventarios 

¢ Gastos de administracién de materiales 

¢ Tiempo del proceso 

© Posicién competitiva 

e Retorno de la inversién 

« Costo real versus presupuestado 

« Objetivos del proceso cumplidos 

¢ Tiempo de conclusién 

e Programas de capacitacién realizados 

ANEXO 7



IDENTIFICACION DEL PROCESO 

ANEXO 8 

  

META: 

  

  

BRECHAS DE 
DESEMPENO 

ACCIONES 

    

BENEFICIOS 

    

 



  

RECONOCER EL 
PROBLEMA 

¢ Identificar la desviacion 
dela norma 

 Aciarar por escrito 

  

y   

ANEXO 9 

SISTEMA SIMPLIFICADO 

PARA LA SOLUCION DE 
PROBLEMAS 
  

DESARROLLAR 
SOLUCIONES POSIBLES 

>| * Pensamiento racional   

  

  
ANALIZAR EL 
PROBLEMA 

* Localizacién 

* Tiempo 

* Grado     

  

  

  

IDENTIFICAR LAS 
CAUSAS POSIBLES 

* Qué es distintivo? 

* ¢Qué ha cambiado? 

    

    

  

* Pensamiento creativo 

« Aporte personal 

 Aporte del grupo 
  

  

EVALUAR LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 

¢ “Deberes y Deseos” 

¢ Potenciales Positivos 

* Potenciales Negativos 
  

4 
  

LLEGAR A UNA POSIBLE 
SOLUCION 

* Los beneficios maximos 

* Las desventajas minimas 

* El mejor retorno sobre la 

  

inversién 

‘ 
  

ESTIMULAR LA ACCION 

© poner en practica 

¢ Seguimiento 

¢ Retroalimentacién      
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ANEXO 11 

INFORME DE REUNION PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

PLANTA: DEPARTAMENTO: SUPERVISOR: FECHA: 
  PREPARACION DE LA 

REUNION 1. PROBLEMA Lo que la gente esta haciendo (o es probable que haga) y 
no debiera hacer, o lo que no est haciendo y deberla 
hacer 
  A. Antes de la reunién 

completar #1 y #2 
B. Anticipar tos cambios 

que se deban hacer 
en #2 como resuttado 
de la reunion. 
  

TRABAJADORES 
ASISTENTES 
  

  

D
O
N
A
M
a
W
N
a
 

    

2. ANALISIS 

RAZONES Y CAUSAS SOLUCIONES 
  

  

  

  

E... 

3. ACCION cosas que acordamos 
problema 

hacer para eliminar o controlar ei 

  

  

4, SEGUIMIENTO Pases para 
—AccOnSsS. 

@segurar que se lleven a cabo las 
  

  

5.PROBLEMAS -LOGRO -ACCIONES 
  Ndmeros de 
trabsjadores existentes 
  

Ndmero de 
trabajadores 
supervisados: 
  

REVISADO POR 

  

Nombre: 
Fecha: 
    Nombre: Fecha:     
  

   



  

ANEXO 12 

CATALIZADORES DE CAMBIOS 

gADAPTAR? iA que otra cosa Se parece? éQue otras ideas sugiere? {Ofrece ef pasado un 
paralelo? {Que podria copiar? {Como lo podemos adaptar para nuestro uso? 

¢COMBINAR? éLo puede mezclas o emplear varios? {Puede usted combinar propositos. 
peticiones, metas, o ideas? ¢Embalar en unidades mds grandes? jJuntar 
“esto” y “aquello”? 

iMAGNIFICAR? {Que le podemos agregar? {Lo podemos hacer més grande? {Mas largo? 
. éMés grucso? {Mas rapido? , Mas util? 

-MINIMIZAR? éQue le podemos sacar? {Como lo podriamos reducir? {Lo podemos hacer 
é . més corto? {Mas delgado? ;Més liviano? ;Més lento? ;Meuos peligroso? 

éLo podemos descomponer? {Eliminarlo del todo? 

. Le puede cambiar e! color? {EI significado? 2El movimiento? ZEI olor? ;E1 
éMODIFICAR? sonido? jLa forms? ,El tamaiio? {El tacto? {Lo puede hacer mas atractivo? 

iMés facil? {Més seguro? {Unico? 

. Puede usted intercambiar los componentes actuales? ;Usar otra secuencia? 
eR A {Cambiar el ritmo o el horario? 

{Podemos usarr opvestos? {Volverlo hacia atras? {Cambiarlo de derecha a 
cgENVERTIR? izquierda? {De izquierds a derecha? ;Usar una imagen de espej? 

{SUBSTITUIR? {Otro ingrediente? ;Otro material? ;Otra herramienta? jOtra pieza de 
equipo? {Otra ubicacién? {Otro contomo? { Otra persona? {Otro grupo? 

¢SIMPLIFICAR? éHacerlo més comprensibic? {Que tenga menos plazas? ;Menos 

operaciones? ;Menos niveles o ctapas? gusar estandarizacién? ;Usar 

mecanizacién? ;Emptear automatizacién? ;Emplear humanizacién? ;Hacerlo 
mis facil de operar? 

Agregue



ANEXO 13 

CONTROL DE RECURSOS 

CONTROL DE ENERGIA Y SERVICIOS 
incrementar ta conciencia con los empleados sobre el 
costo de la energia y servicios 

Verificar: 
Estado de valvulas y accesorios para gas, agua, 
vapor, sistemas hidrduticos y sistemas neumaticos 
Uso innecesario de maquinas grandes y gastadoras 
para trabajos pequefios 

Utilizacién de letreros que promuevan evitar el gesto 
eotra_y la conservacion de la energia con carteles y 
letreros, 

Programas de trabajo, considerando el mantenimiento 
preventive 
Funcionamiento innecesario de maquinas y equipos. 
mecénicos 

Uso de aistamientos adecuados en caflerias, ductos, 
cables y paredes 

Filtraciones en e! sistema de ventilacién 
Practicas de consumo de agua, reutilizacion del agua 
Posible reduccién de costes de calefaccién y 
enfriamiento 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
Dar informacion sobre aspectos clave a los 
trabajadores 

Brindar adiestramiento sdecuado para cada tarea 
asignada 
Hacer saber ei valor de los materiates y suministros 
Verificar que tos trabajadores conocen fos materiales y 
suministros apropiados para cada trabajo 

Asegurarse que las instrucciones, diagramas, y 
Procedimientos son claras y legibles 

Verificar el correcto ajuste y calibracién de maquinas y 
equipos, asi como las condiciones adecuadas de 

funcionamiento. 

Asegurarse de que estén bien comprendidas tas 
Ordenes e instrucciones. 
Hacer cumplir los estandares para la conservacién de 

los materiales y suministros, asi como reconocer su 

cumplimiento 
Asegurarse del entrenamiento y calificacion det 

personal para realizar su trabajo 

Solicitar sdlo los materiales necesarios y regresar los 

excedentes al almacén 
Ver que los materiales se distribuyan adecuadamente 

Mantener verificaciones de ta calidad desde el 
comienzo hasta ef final del proceso de trabajo, a fin de 

corregir problemas y desperdicios lo més pronto 

posible. 

Cuando convengs hay que recuperar més que 

desechar 
Trabajar con el ejernplo para ta conservacién de 

materiates y suministros 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
Conocer y ensefiar los usos y capacidades de todas 

las maquinas y equipes criticos 

Ptanificar y programar el trabajo para dar uso pleno a 

las maquinas y equipos disponibles 

Establecer un programa de inspeccién para 
corroborar ¢f uso correcto de maquinas y equipos 

Asagurar que se empleen los métodos adecuados de 
fabricacién, limpieza y mantenimiento 
Proteger tas maquinas y equipos de dafios, deta 
suciedad, el polvo, el Gxido, los vapores, etc. 

Realizar répidamente tas reparaciones necesarias, 
Prohibiendo las reparaciones provisionales por los. 
trabajadores 

Oar instruccién edecuada sobre la operacién y 

cuidado de maquinas y equipos. 

Observar las velocidades y avances de los 
trabajadores 

Escuchar a los trabajadores para aprender acerca de 
los problemas y condiciones de las maquinas y 

equipos 
Oesarrollar con tos trabajadores ef sentimiento de 

ofguik por e! cuidado de las maquinas y equipos 

Considerar cuidadosamente todos los costos para 
decidir si se deben reparar, recuperar, vender o 

desechar las maquinas y equipos 

Mantenerse informado de las nuevas tendencias de 
las mAquinas y equipos para su tipo de trabajo 

POTENCIAL HUMANO 
Equiparar al méximo tas aptitudes de los trabajadores 
con las exigencias del trabajo 

Dar capacitacién y seguimiento adecuadaos al 
Personal nuevo o transtferido. 

Comunicar ctaramente a cada trabajador los 
esténdares de desempefio que se esperan 

Corregir el desempefio subestandar 

Demostrar preocupacién por la seguridad de cada 

persona 
Enfatizar los procedimientos y practicas adecuadas 

Revisar el desempefio con base en hechos y 
conductas especificas y medibles, dar informacién 

frecuente sobre sus progresos. 
Otorgar todo ef crédito a quien corresponda 
Ascender en to posible, a las personas calificadas y 
Preparar @ sus suplentes 

Admitir sus errores ante los trabajadores y utilizarlos 

como experiencias de aprendizaje 

A\ esignar el trabajo al personal, considerar sus 
problemas fIsicos, de salud y otros que conozca 

Evitar ta critica irreflexiva de las pollticas, 
pracedimientos y objetivos de ta compafila 

\nvestigar cada ausencia y enfatizar la asistencia 
Cumplir las promesas que se hagan 
Usar al maximo ta disciplina positiva y la instruccién 

constructiva 
Evitar tener tavoritismos con las personas 

Alentar tp competencia amistosa y sana sobre la 

asistencia, puntualidad, calidad, seguridad, orden y 
@se0 

Promover la organizacion eficrente



  

e
o
e
e
e
 

. APROVECHAMIENTO DE IDEAS 
Pedir a los trabajadores sus opiniones e ideas y 
escuharias con menta receptiva 
Pedir consejo e informacién a otros departamentos 

Agradecer ai personal sus ideas, interés, informacién 

Lievar a la practica las buenas ideas de otras 
personas, ddndoles todo el crédito 
Hacer el seguimiento de las ideas puestas en practica 
y comunicar sus deneficios 
Explicar el porqué se rechazan algunas ideas y 
fomentar una participacién permanente 
Aprovechar la experiencia y puntos de vista de 
trabajadores nuevos 

Formar equipes para la solucién de problemas 
Estimutar sistemas de aportacién de ideas 
Fomentar las reuniones participativas 

Hacer carpetas de ideas 

Atreverse a hacerlo diferente 

AHORRO OE ESPACIO 
Predicar y practicar ef orden 

Asegurar el adecuado apilamiento, colocacién de 
estanterlas, almacenamiento de materias primas y 
productos 
Mantener libres tos pasillos 

Ver que las maquinas y equipos permanentes estén 
catocades para el mejor equilibrio entre ta utilizacién 
del espacio y la operacién eficiente 

Cuidar Ja eficiencia en 1a colocacién de depésitos de 
materiales, muebles y herramientas 
Proporcionar recipientes de basura, contenedores de 
desechos adecuades y colocados apropiadamente 
Enviar las herramientas, maquinas y equipos 
inservibtes al jugar de desechos o al basurero 
Oesechar tos papeles y archivos obsoletos ¢ 
innecesarios 
Asegurar el envio eficiente de tos materiales a través 

de las instalaciones 
Prohibir les articules innecesarios en los puestos de 
trabajo 
Solicitar ta reparacién de techos, pisos, puertas a fin 
de permitir ef uso del espacio al maximo. 

Solucionar las quejas menores antes de que se 
conwiertan en resentimientos mayores 

Enfatizar ta importancia det trabajo de las personas 

Hacer todo jo posibie para eliminar las fuentes de 

conflicto, irritacion y frustracion 
Tratar en forma inteligente la chartataneria y los 
chismes 
Oemostrar interés por cada persona, su dignidad, sus 
puntos de vista y valores 

AHORRO DEL TIEMPO 
Programar adecuadamente el trabajo a fin de evitar la 
espera por materiales o entre tareas, asi como el 

exceso de gente y de sobretiempo 

Establecer prioridades para et trabajo 
Asegurar que se entienden las érdenes, peticiones o 
instrucciones recibidas 
Delegar las tareas adecuadas a ta persona adecuada 
Ver que las herramientas, materiales y equipos se 
guarden en los lugares correspondientes 
Verificar que las personas tengan todo lo necesario 

para realizar cada t i 

Analizar las tareas a fin de eliminar pases 

innecesarios 
Analizar cémo empiea et tiempo usted y 8u personal 
Avisar oportunamente sobre las necesidades de 

despido 0 requerimientos de mas personal 
Escribir en forme intetigible los pedidos, registros e 
informes 

Mantener les archivos bien organizados y desechar 
los documentos obsoletes 
Solicitar oportunamente las reparaciones preventivas 
.para evitar tiempos ociosos 

Ensefar, predicar y practicar que el ‘tiempo es oro” 

AHORRO DE TRABAJO DE OFICINA 
Enterar a ios trabajadores sobre los beneficios y 

castos de! trabajo de oficina 
Entrenar a los trabajadores para completar el trabajo 
de oficina adecuadamente 
Checar que el equipo de comunicaciones sea operado 

de manera eficiente y se le de adecuado 

mantenimiento 
Proveer sélo los documentos suficientes para su 

informacién y documentacién adecuado 
Evitar el uso innecesario de papel y de tlamadas 
teletonicas 

Asegurarse de que los escritos estan claros y sin 

errores antes de imprimirios 

Fusionar varios formutarios de informes en uno 
Dar agilidad al llenado de registros e informes 
requeridos 

Girar copias séio a las personas involucradas 

Etaborar de manera sencilla y clata todos los 
comunicados 

Cumplir con los limites de tiempo requerides para las 

Cartas, memos informes y registros 
Controlas los tiempos de almacenamiento de archivos 
y desechar los materiales obsoletos 
Emplear un sistema de archivo organizado y ensefar 

$u USO 8 quienes lo manejan 

Evttar fa duplicacién al elaborar documentos 
Utilizar de manera eficaz las computadoras y ef 

manejo de los paquetes 

Controlar el uso de las maquinas copiadoras,



Redisefio de procesos 
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PROCESO SITUACION ACTUAL PROCESO MEJORADO 
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