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EXORDIO 

La labor pedagogica en el ambito empresarial, se considera un elemento poco 

comin dentro de las empresas micro, pequeiias y medianas; de hecho, no se 

concibe la labor del pedagogo ajena a un sistema educativo tradicional, como 

pudiera ser el adiestramiento y la capacitacién, que son servicios temporales y 

de corta duracion. 

[En general, los empresarios consideran a la capacitacién, como un requisito 

ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STYPS) el cual hay que 

cumplir para no ser sancionado 0, en el mejor de los casos, como un elemento 

de apoyo para motivar a los trabajadores, enviandolos a capacitar fuera de su 

ambito laboral, sin que necesariamente se tenga algiim propésito definido para 

cl proceso. Bajo esta Optica, el trabajo pedagdgico se reduce a la planeacion, 

aplicacion, instruccién y tramitacion de los Planes y Programas de Capacitacién 

y Adiestramiento ante la STYPS. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en estos esquemas no van mas alla de 

lograr la motivacién temporal de los trabajadores, debido a que al incorporarse 

nucvamente a su entorno laboral, las condiciones de trabajo no favorecen la 

aplicacion de lo aprendido a los procesos y sistemas propios de la empresa. 

Es a partir de estos procesos y sistemas tradicionales de capacitacion en las 

unidades productivas, que surge para la pedagogia en el ambito empresarial, el 

reto de involucrar fos sistemas de capacitacién con los procesos financieros y 

productivos organizacionales. 

Como podra entonces el pedagogo incidir en estos ambitos, sin ser un 

especialista en procesos productivos o financieros?. 

Ante esta interrogante, hay que considerar que tanto las empresas como los 

individuos, no pueden mejorarse de manera aislada y que cada uno de ellos 

debe ser observado integralmente. Es decir, para la formacién de las personas 

se tomaran en cuenta los aspectos biopsicosociales, valores y virtudes: en tanto 

que en las empresas se apreciaran, los procesos, sistemas, recursos y todas las 

areas funcionales de la organizacion, como la produccion, la administracion, las 

finanzas, la mercadotecnia y el personal, entre otros.



  

Por lo tanto, para lograr los beneficios en las empresas, deben desarrollarse 
procesos de mejora en los trabajadores y viceversa. Los medios para lograr la 

mejora en los trabajadores seran por un lado, fa formacidn técnica a través del 

adiestramiento y la capacitacion, y por el otro, la formacion plenamente 

humana a través de valores y virtudes. Adicionalmente, la formacién 

especializada de los directivos, favorecera la incorporacion de los procesos de 

mejora en las empresas. 

Es decir, la implementacién de los procesos de mejora debera sustentarse en la 

cducacién, entendida en su forma mas ainplia, no solo como un proceso en el 

que participan la capacitacion y el entrenamiento, enfocados a la obtencién de 

resultados, sino incorporando todas las herramientas educativas existentes y 

que generalmente se han desaprovechado para la formacion empresarial, como 

la informacion especializada, la consultoria y la asesoria, entre otras. 

No obstante, la intencién de estas reflexiones no estriba en restarle valor a la 

capacitacién, ya que ésta ha cumplido su funcién formadora. La propuesta de 

este trabajo consiste en tener una visién global del marco de la labor educativa 

cn fas empresas. 

Cabe mencionar ahora, que el objeto de esta propuesta pedagogica son las 

cmpresas micro, pequefias y medianas, asi como sus trabajadores. Para tal 

efecto vale la pena destacar, que si bien el trabajo es el medio para desarrollar 

los conocimientos, habilidades y aptitudes de toda persona y que el sustento de 

toda actividad productiva es la empresa, los retos actuales a los que se 

enfrentan Jas unidades productivas mencionadas, ponen en riesgo su 

supervivencia y crecimiento. 

(.as empresas mexicanas encaran un entorno socioeconomico que las obliga a 

venerar cambios agiles y constantes, para permanecer en el mercado. Aunado a 

csto, la marcada desigualdad de la distribucién de la riqueza en las Entidades 

Federativas de nuestro pais, limita a las empresas de determinadas regiones 

inientras favorece a las de otras. 

Ante esta situacion, la labor pedagogica no puede permanece ajena, debido a 

que al no atender integralmente las necesidades de la empresas y sus 

posibilidades de mejora y, por ende, las de sus inteyrantes, perderia la 

oportunidad de ser formativa. regresando a los esquemas tradicionales en



  

donde tos beneficios no se traducen en mejores condiciones laborales ni 

personales. 

Una vez mencionados los actores de esta actividad pedagogica, es conveniente 

identificar las herramientas a emplear en estos programas integrales, las cuales 

seran aquellas metodologias que tengan como objetivo mejorar los sistemas al 
interior de la empresa, a través de un proceso de ensefianza-aprendizaje, en el 
cual intervengan prioritariamente sus directivos; asi como las herramientas 
tecnolégicas que permitan dar respuesta a las necesidades de la empresa con 
excelente calidad y bajo costo. 

!.a propuesta pedagogica que se presenta brinda a todas las empresas micro, 
pequefias y medianas, oportunidades de crecimiento similares en cada regién, al 
impulsar el acceso a !a modernizacion, la innovacion y ta productividad, que 
parecerian posibilidades lejanas a la realidad de lasempresas de menor tamaiio, 
pero sin las que, su subsistencia resultaria poco probable. 

Tomando en cuenta que esta labor educativa dirigida a los directivos y 
trabajadores de las empresas, dara como resultado el incremento en la 
productividad, la competitividad y {a calidad en términos tangibles y con 
beneficios financieros. La labor pedagogica quedara sustentada en la obtencién 

de resultados medibles, cuantificables a corto y mediano plazo, a través de 

procesos integrales dirigidos a las areas funcionales de la organizacion y los 
recursos con los que cuenta. 

Con esta base, el presente documento describe un modelo para la formacion de 
cmpresarios y trabajadores, que se adecua a sus necesidades y las 
caracteristicas socioecondmicas especificas de cada region, privilegiando el uso 

de las herramientas tecnolégicas modernas. 

No obstante, la labor pedagdgica no concluye con una propuesta como la que 
se ha integrado en éste informe: ya que, es preciso reorientar o retroalimentar 
este programa y los que se deriven del mismo. Es decir la labor educativa en el 
entorno empresarial, no esta sujeta sdlo a un proyecto con determinada 
temporalidad. sino que representa una labor formativa constante, dirigida a 
todos los miembros de la organizacién. Asimismo, el uso de los elementos 
(ccnolégicos que se proponen, no representa una limitante, sino que son una 
invitacion abierta a que todo educador haga uso de las herramientas 
infornmaticas v de telecomunicaciones que se vayan generando.



  

En este trabajo no se encontrara la exposicion de nuevas teorias o 
metodologias, pero si un nuevo enfoque en la aplicacién empresarial de las ya 

existentes; asi como el aprovechamiento de todos los recursos creados para 

apoyar a las micro, pequefias y medianas empresas. 

Por ser un ejemplo de la actividad practica del pedagogo en la empresa, se 

presenta el siguiente informe académico y de actividad profesional, con la 

intencidn de establecer una situacion concreta de interaccién entre el pedagogo 

y el sector empresarial.
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1. CUERPO DEL TRABAJO 

* Este informe académico y de actividad profesional, se enmarca en el contexto del 

Programa Calidad Integral y Modernizaci6n (CIMO) y en su poblacién objeto que 

son los recursos humanos de las micro, pequefias y medianas empresas mexicanas; 

asi como, en la tabor pedagogica que se realiza desde este Programa, en donde se 

atiende a un promedio de ciento ochenta mil empresas al afio en todo el territorio 

nacional, para fomentar esquemas de calidad, productividad y competitividad. Estos 

esquemas tienen la intencion de fortalecer a las empresas y que éstas al ser el medio 

para el desarrollo del personal, impulsen el empleo. 

A la fecha, la labor del programa CIMO es relevante, pero al hacer el balance 

comparativo entre las empresas atendidas por el programa y las 600 mil registradas 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1996, la labor de CIMO, es 

atm inciptente. 

Fomando como base la poblacién de micro, pequefias y medianas empresas que 

todavia no han sido atendidas y ta labor educativa que le es intrinseca al pedagogo, 

cl Programa ha Nevado a la practica diversas estrategias. Una de ellas es la que se 

define en las paginas siguientes, cabe hacer mencién que esta estrategia denominada 

-Unidades Alternas de Servicio-, tiene el propésito de apoyar a un ntimero mayor de 

cmpresas en el pais, con la misma calidad que en la Ciudad de México, pero sin los 

altos costos asociados. 

las Unidades Alternas de Servicio representan el desarrollo de una estrategia 

pedagogica, que toma en cuenta desde dos angulos, la formacién del personal en 

todos los uiveles de la organizacion y por ende el beneficio que esto contleva a las 

cmpresas y a la region a la que pertenecen, de acuerdo con lo siguiente: 

Primero, contar con alternativas de solucién a través de esquemas de capacitacion y 

consultoria, ante los retos de incremento de fa calidad, productividad y 

competitividad que enfrentan las empresas en todo el pais.



  

Después, la formacion de la oferta de servicios de informacion, capacitacién y 

consultoria en cada una de las regiones del pais; dando como resultado esquemas de 

calidad, productividad y competitividad; de acuerdo con las caracteristicas 

especificas de la region y a costos accesibles. 

Con el propdsito de definir el esquema de operacién de las Unidades Alternas de 

Servicio se presenta la siguiente descripcién general del programa CIMO, sus 

estrategias y lineas de accion. 

I.1. Descripcién general 

Lill. Tipo de Institucion 

El programa de Calidad Integral y Modernizacién (CIMO), se emmarca en el 

esfuerzo de modemizacion y cambio estructura! iniciado durante los primeros atios 

de la década de tos ochenta y constituye una respuesta del Gobierno mexicano, a 

través de la Secretaria del Trabajo y Previsién Social (STYPS), con la asistencia 

linanciera parcial del Banco Mundial, orientada a reducir las restricciones al 

crecimiento, derivadas de la carencia de recursos humanos calificados y a elevar la 

productividad del trabajo mediante el mejoramiento de los servicios de empleo y de 

capacitacion, asi como mejorar la distribucidn regional y social de las oportunidades 

de empleo y de capacitacion. 

|] programa CIMO se ubica en el contexto del Proyecto de Capacitacion de la Mano 

dc Obra (PCMO), que tiene como proposito fundamental instrumentar acciones 

demostrativas, orientadas a superar el desequilibrio existente entre las necesidades 

de personal calificado que demanda la planta productiva y los egresados de los 

sistemas de educacién y capacitacién. Acciones que, ademas, pretenden demostrar 

las necesidades de capacitacion de la fuerza productiva ya ocupada, ante los 

cambios tecnologicos, ta apertura comercial y el ajuste del sistema industrial “?. 

cfr SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , Capacitacion Industrial de la 
Mano de Obra 1988-1991. p Il



  

La orientacion del proyecto responde a las necesidades de atenuar en el corto y 

mediano plazo, el impacto que sobre la estructura ocupactonal y productiva, tiene la 

conformacién de un nuevo orden econémico, asi como la necesidad de mejorar los 

niveles de calidad, productividad y competitividad del aparato productivo nacional, 

implicando el fortalecimiento y ampliacion de las acciones de capacitacion de la 

mano de obra, tanto la que se encuentra ocupada, como la que ingresara al mercado 

de trabajo e incluso la que ha sido desplazada por no contar con la calificacion y 

conocimnientos requeridos para el desarrollo de tos procesos de produccion. 

Para su instrumentacion, el proyecto se estructura en cuatro programas: 

Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo y becas de capacitacion para 

trabajadores desempleados; Capacitacién Industrial de la Mano de Obra: 
Fortaleciniento Institucional e [nversiones complementarias en centros de 

capacitacion”), 

Es asi como el programa CIMO inicia su operacién en 1987, bajo el concepto de 

Capacitacion Industrial de la Mano de Obra. Esta primera orientacién del programa 

se enfoca a apoyar la capacitacion en el trabajo, a través del desarrollo de acciones 

de asistencia técnica y eventos de capacitacion y adiestramiento, en las pequeiias y 

medianas empresas de ramas y regiones estratégicas. 

Su principal lineamiento fué, promover la formacion de la mano de obra calificada 

que contribtrye al mejoramiento de los niveles de calidad, productividad y 

competitividad de las micro, pequeiias y medianas empresas “, asi como fomentar la 

cultura de capacitacion a través de acciones de efecto demostrativo, a fin de generar 

procesos de modernizacién y desarrollo autosostenido en las empresas, ramas, 

sectores y regiones. 

Esta primera experiencia del programa CIMO pennitid efectuar algunas 

adecuactones necesarias con base en el entomo socioecondmico de las empresas 

  

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , Proyecto de modernizacion de 

lus de trabajo HT , p 2    



  

mexicanas y las necesidades de éstas. En primer lugar, se aprecia con claridad que la 

capacitacion es uno de los medios para lograr mejoras en la calidad - productividad, 

pero que existen muchos otros factores que inciden en ellos y para lograr los 

impactos reales es necesario tener una vision integral de la empresa. 

En este sentido, para alcanzar las mejoras deseadas, es necesario promover la 

utilizacién de otros apoyos, ademas de la capacitacion de la mano de obra, como: 

-Asistencia técnica que brinde informacion tecnologica: 

-Consulta a bancos de datos que proporcionen la experiencia de otras empresas; 

-Organizaci6n interna empresarial a través de la metodologia de consultoria de 

procesos. 

Por otro lado, se toma conciencia de la importancia de tener efectos reales en los 

ambitos de calidad de vida en el trabajo y de calidad de la oferta de capacitacisn. 

El Programa, enfatiza la agrupacion de empresas para fines de capacitacion, 

consultoria y asistencia técnica, de tal manera que se optimicen los recursos, se 

mejore el efecto demostrativo del CIMO y se contribuya al desarrollo de la cultura 

de calidad y productividad. 

Busca también atender a todas las empresas micro, pequefias y medianas que 

pertenezcan a cualquier sector econdmico del pais, es decir: agroindustrial, 

industrial, comercial, servicios y turismo, de acuerdo con las oportunidades 

regionales. 

En este marco, el programa CIMO retoma la experiencia anterior y, a fin de 

continuar con aquellas lineas de accion que probaron ser exitosas, asi como las 

propuestas de mejora, asume en 1992 el significado de Calidad Integral y 

Modernizacion, manteniendo las mismas siglas de identificacion, con lo cual se 

amplia el campo de accién del Programa. Esta segunda etapa concluye en 1997, 

donde se realizara nuevamente una evaluacién global de! programa y, analizando el 

entomo econdmico de las empresas mexicanas, se integraran nuevas estrategias de 

operacion que impulsen los mercados de trabajo.



  

Para cumplir con los propdsitos establecidos, se ha definido un esquema de 

organizacion y funcionamiento en el que participan: la Secretaria del Trabajo y 

Prevision Social (STYPS), a través de la Direccion de Programacién y Concertacion, 

los organismo empresariales que de manera voluntaria colaboran, y las Unidades 

Promotoras de la Capacitacion (UPC). 

La operacion del programa CIMO tiene como base fundamental la Unidad 

Promotora de la Capacitacion (UPC), que se integra a partir del establecimiento de 

un Comité Ejecutivo Local (CEL), que es un organo rector a nivel regional, en el que 

participan, las autoridades responsables del programa por parte de la STYPS y los 

representantes de los organismos empresariales de la zona. 

I] grupo de operacion de la (UPC), esta constituido por profesionales con un 

conocimiento general de la problematica econdémica de la regién, los cuales 

pretenden dar cumplimiento a los objetivos y metas del programa, a través de la 

promocién y fomento de servicios integrales de capacitacién, consultoria, asistencia 

técnica y gestion tecnoldgica para las micro, pequefias y medianas empresas, 

apoyandose en la oferta de capacitacién y consultoria nacional. 

Dentro del esquema de organizacién, la operacién del programa se desarrolla bajo 

las caracteristicas generales siguientes: 

-Descentralizacion: Aun y cuando pertenece a la STYPS, responde a la realidad 

especifica y a la problematica concreta de las empresas en cada localidad. 

-Selectividad: Si se considera la dimensién del universo de todas las micro, 

pequeiias y medianas empresas y el monto de los recursos disponibles, es imposible 

pensar en una accidn directa y de calidad en el universo total. Por lo tanto es 

preferible seleccionar regiones y ramas a atender y concentrar los esfuerzos en ellas. 

-Integracion_y_participacién: Se pretende que las acciones no se den de forma 

aislada, sino que partan de la formacion de grupos de empresas, para el intercainbio
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de experiencias, el andlisis de los problemas comunes, asi como la optimizacién de 
recursos. 

-Flexibilidad: Se disefian programas integrales de fomento a la calidad y 
productividad a partir de un diagndstico y deteccién de necesidades especificas, lo 

que implica que cada programa puede contener diferentes modalidades, de tal 

manera que responde a Ja problematica concreta de las empresas. 

-Demostratividad: Se evaltian Jas acciones, de manera que demuestren 

convenientemente los beneficios alcanzados, para que se difundan los casos 
exitosos. y se produzca un efecto multiplicador en una cantidad mucho mayor de 
empresas. 

-Coparticipacion: Se comparten los costos de las acciones de capacitacion, 

consultoria, entre el programa CIMO y las empresas, para alcanzar una real 

corresponsabilidad y coparticipacién. 

Esta coparticipacién se da cuando los empresarios se integran en un programa de 

capacitacién y/o consultoria, efectuando el pago directo de un porcentaje que 

paulatinamente se incrementa, destinado a cubrir los honorarios de instruccién y/o 

consultoria, el material didactico, la renta de salones, etc. Por su parte el Programa a 
través de Ia STYPS, apoya economicamente las acciones de capacitacion y 

consultoria, con un porcentaje que se explica en el siguiente cuadro: 

1.) Esquema de apoyo econémico del programa CIMO durante 1997 

  

  

  

Clasificacién de empresas Apoyo maxiino en Apoyo maximo en 

capacitacion 1997 consultoria 1997 

Micro 70% 70% 

Pequeiia 35% 50% 

| Mediana         

FUENTE: Direccion de programacion y concertacién.- STYPS



  

Los apoyos otorgados, tanto econdmicos como metodolégicos y de recursos 
humanos, funcionan como una inversién productiva, que genera efectos posteriores, 
autosustentados por las empresas. En esta ldgica se explica el esquema de apoyo 
CIMO decreciente por parte de la STYPS y ascendente, por parte de los grupos 
empresariales. La intencién es que estos apoyos funcionen como “capital semilla”, 
es decir, que las acciones se reproduzcan y amplien independientemente de los 
recursos del Programa, de tal manera que se coadyuve a desarrollar la cultura de 
capacitacion. 

(.as empresas que se benefician con los apoyos econdmicos del programa CIMO en 
los esquemas de capacitacién y consultoria, son aquellas que para resolver sus 
necesidades acuden a la oferta de capacitacion y consultoria nacional. La labor de 
estos oferentes de servicio consiste en contribuir a generar soluciones en materia de 
calificaci6n de recursos humanos y mejora a los niveles de calidad, productividad y 
competitividad de las empresas. 

En cuanto a los criterios que hacen elegible a una micro, pequeiia o mediana 
empresa para estar en el universo de apoyo, se retoman los lineamientos de !a 
Secretaria de Fomento y Comercio Industrial y se establece como parametro basico 
cl numero total de trabajadores empleados por empresa. 

De acuerdo con las caracteristicas de flexibilidad y descentralizacién, el programa 

CIMO ha evolucionado, brindando cada vez mas oportunidades a las micro, 
pequeiias y medianas empresas de ingresar a procesos de mejora continua que 
lomenten la calidad y productividad y se conviertan, asi, en el instrumento 
gcnerador de empleo, tan necesario en la economia nacional actual. 

Aun cuando, originalmente, el programa estaba disefiado para la capacitacién de la 
mano de obra, actualmente los apoyos econdmicos y metodoldgicos se pueden 
otorgar a todos los niveles de la organizacién y en cualquier tema.



  

11.2. Metas y Objetivos institucionales 

Los objetivos a nivel nactonal del programa CLMO se concretan basicamente en“ : 

-Contribuir a fortalecer el empleo y su ampliacién mediante el incremento de !a 

competitividad de la empresa, alentando !as iniciativas que les permitan una mejor 

ubicacién en la estructura productiva y de mercados, asi como el mejoramiento de 

sus niveles de calidad y productividad, a través de la promocién de mayores niveles 

dle calificacién de los recursos humanos y de procesos integrales de apoyo, que 

mejoren la capacidad de mnovacién. 

-Buscar, en el caso de los trabajadores, que el incremento de la productividad del 

trabajo derivado de sus niveles de capacitacién y de su colaboracién en 1a resolucion 

de los problemas, se traduzcan en esquemas de distribucién de los beneficios hacia 

los trabajadores, asi como en mejores condiciones de trabajo y de seguridad e 

higiene. 

-lmpulsar la formacion de agrupacion de empresas, lo cual facilitara el esfuerzo para 

aumentar la productividad y competitividad de las mismas. En el marco de este 

esfuerzo, se contnuaré apoyando la integracién horizontal de grupos de micro, 

pequefias y medianas empresas, a través de empresas integradoras, y el desarrollo de 

cadenas de proveedores y de intercambio comercial y de servicios. 

-Contribuir a que los organismos publicos, privados y sociales de asistencia técnica 

y fomento a ta micro, pequeiia y mediana empresa, desarrollen esquemas de 

integracion y complementariedad que contribuyan al mejoramiento de la 

competitividad de las empresas y del nivel de calificacion de los trabajadores. 

-Mejorar la identificacion de ramas, sectores y regiones a atender en el marco de las 

actividades de los Comités Ejecutivos Locales. 

    

ofr Ibidem., p 3-4
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Los conceptos en este cuadro se explican a continuacion: 

-El periodo de actuacion del programa CIMO, es el que actualmente se 

encuentra negoctado con e] Banco Mundial, y a partir de 1998 con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, quienes son las instituciones que apoyan 

financieramente este programa. 

-Los promotores consultores, son aquellos que operan las Unidades Promotoras 

de la Capacitacién de CIMO. 

-Los trabajadores/curso, representan el numero total de trabajadores que por 

cada evento de capacitacion, consultoria u otros, se benefician con los apoyos 

del mismo. 

-Las empresas/curso, hace referencia al ntmero total de empresas que por cada 

evento de capacitacion, consultoria u otros, se benefician con fos apoyos del 

programa CIMO. 

-Evento, este concepto significa el total de acciones realizadas por el programa 

CIMO), sean de capacitacion, consultoria u otros. 

Como se puede observar, se pretende que para el afio 2001 la influencia del 

programa CIMO se vea reducida, cumpliendo el caracter coparticipativo del 

mismo y partiendo de la base que los recursos del programa son “capital 

semilla”, Asimismo en este aiio terminara fa etapa de apovos financieros a 

empresas micro, pequetias y medianas. 

11.3 Estructura general 

Aun y cuando el programa CIMO esta desvinculado propiamente de la plantilla 

laboral de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, es, sin embargo, esta 

Secretaria quien administra los recursos que el Banco Mundial otorga a las 

micro, pequefias y medianas empresas, asi como desarrolla evaluaciones, 

estadisticas y estudios sectoriales y regionales.



  

Asimismo, cada Unidad Promotora de Capacitacion de CIMO (UPC), cumple 

con el caracter descentralizado del programa administrandose y desarrollando 

estrategias de apoyo a las micro, pequefias, y medianas empresas 

individualmente, pero bajo los lineamientos generales del Plan Nacional de 

Desarrollo 1994-2000. 

En la practica, opera una estructura organizacional supuesta, que no se 

encuentra establecida en el manual de organizacion de la Secretaria del Trabajo 
y Prevision Social. 

1,3 Estructura Organizacional 

de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social. 

  

Secretaria del Trabajo ¥ Previsién Social 

  
  

  

Subsecretaria Subsecretaria 
A B       
    

  

Direccién General de 
Capacitacton y 

Productividad 

I 
{ { _ 

  

    

Direccién de Estudios ¥ Dureceion de Programacion 
* Direcci6n del Servicio 

Politicas de Emptco y Concertacién Nacional de Empico 

            
    

  

  Comité Ejecutivo 

Local 
  

  Unidad Promotora de la     

Capacitacién (UPC) 
Promotor: Consullor CIMO     
  

FUENTE Propuesta de la Sustentante
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Las funciones y actividades de cada uno de los elementos de la estructura 

organizacional se define de la siguiente manera. 

Secretaria del Trabajo y Previsién Social: Es la dependencia de la 

Administracién Publica centralizada, que tiene a su cargo las siguientes 
funciones ©: 

-Vigilar la observacion y aplicacién de las disposiciones relativas al articulo 

123 Constituctonal y la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos. 

-Procurar el equilibrio entre los factores de la productividad. 
-Intervenir en los contratos de trabajo de fos nacionales que prestan sus 
servicios en el extranjero. 

-Coordinar la formulacién y promulgacion de los contratos bajo la ley del 

trabajo. 

-Promover el incremento de la productividad del trabajo. 
-Promover el desarrollo de la capacitacion y el adiestramiento en y para el 
trabajo, asi como realizar investigaciones y prestacion de servicios de asesoria 
e implantar cursos de capacitaci6n. 

-Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su 
funcionamiento. 

-Coordinar la integracion y establecimiento de las juntas federales de 
conciliacion y arbitraje. 

-Llevar el registro de las asociaciones obrero patronales. 
-Promover la organizacién de toda clase de sociedades cooperativas y demas 
formas de organizacion social. 

-Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industrial. 

-Dirigir y coordinar la Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo. 
-Llevar las estadisticas generales correspondientes a la materia del trabajo. 

studiar y proyectar planes para impulsar la ocupacién del pais. 

  

Subsecretaria del Trabajo B: Es cl area de la Secretaria del Trabajo y 
Prevision Social que tiene a su cargo desarrollar los siguientes actividades: 

-Educacién y productividad de los mercados de trabajo. 

-Modernizacton de la capacitacion, 

Ley Organica de la Administracion Publica Federal , Art. 40., p 54 
 



  

-Disminucion del rezago social de la poblacion en edad de trabajar que se 

incorpora continuamente a la planta productiva y que tuvodurante 1997 un 

crecimiento del 80%, respecto al afio anterior. 

-Mejorar las condiciones de trabajo y productividad de los trabajadores, 

vinculando fa oferta y la demanda; asi como, el desarrollo de la capacitacion de 

los trabajadores y de los sistemas de higiene y seguridad al interior de las 

empresas. 

-Desarrollar la calidad y productividad a nivel nacional. 

Direccién de Capacitacién y Productividad: Es el area de apoyo a la 

Subsecretaria B que tiene a su cargo la vigilancia de todas las acciones 

referentes a capacitacion, higiene y seguridad, calidad y productividad, que 

incidan en las empresas y en los mercados de trabajo, siendo sus ejes 
fundamentales: 

-Fortalecimiento de la capacitacion con el propésito de: 

¢ Disefio de programas permanentes e integrales. 

© Mejorar las condiciones de empleo. 

¢ Generar mano de obra calificada. 

© Contribuir al desarrollo de la formacién educativa de la Empresa - Escuela. 

e Contribuir al desarrollo de las relaciones laborales entre empleados y 
cmpleadores. 

-Elaborarcion de estrategias de modernizacion, las cuales: 

¢ Simplifiquen requerimientos legales en materia de Higiene y Seguridad, asi 

como de Capacitacion y Productividad. 

¢ Integren servicios de orientacidn y asistencia técnica. 

¢ Complementen servicios de la STYPS. 
e Difundan un directorio de oferentes de servicios de capacilacién y 

consultoria, con base en su espécialidad, actualizacién y experiencia entre 
las empresas. 

e Refuercen los mecanismos de evaluacién y seguimiento a empresas 
apoyadas por la STYPS, a través de sus diferentes programas y sistemas. 

« Vinculen con grupos sectoriales y regionales minoritarios. 

¢ Eficienticen las metodologias de apoyo por ramas econdmicas, que permitan 

el crecimiento de las empresas. 

   

  

(



  

© Cooperen a disminuir el comercio informal. 

e Mejoren la coordinacién con otros programas de apoyo indeperdientes de la 

STYPS. 

-Mejorar los programas de Higiene y Seguridad, dado que en 1995 se 

reportaron 9 millones de dias de incapacidad, pretendiendo: 

e Establecer la cultura de prevencién de accidentes de trabajo. 

e Vincular los programas de la STYPS con esta cultura de prevencién de 

accidentes. 

-Consolidacién de los 20 Consejos Estatales de Productividad y 

Competitividad (CEPROC), donde incidan los esfuerzos y recursos de los 

diferentes programas de los Gobiernos Estatales y se fortalezcan fas 

instituciones consultivas a nivel local, siendo algunas de sus metas: 

© Constituirse como foros permanentes de los mercados laborales locales. 

e Fortalecer la descentralizacion. 

¢ Estimular los mercados locales. 

¢ Eficientar los recursos de apoyo a los Estados. 

¢ Mejorar la vinculacién entre agentes productivos, educativos y de 

capacitacion. 

¢ Contar con instrumentos de accion entre Gobiernos Estatales. 

-Tomar como base la informacién estadistica para desatrollar estrategias 

basicas que permitan a los programas actuar efectiva y eficientemente. 

Programa de Estudios y Politicas de Empleo: Esta area es la encargada de 

desarrollar informacion laboral, estudios sectoriales y regionales, que 

fortalezcan el crecimiento institucional de la Secretaria del Trabajo y Prevision 

Social. 

Entre sus objetivos se encuentra el disponer de un sistema de informacion 
estadistico y documental adecuado a las necesidades de los programas y 

politicas laborales de la STYPS, que permita el disefio, andlisis, evaluacion y 

sepuimniento de estrategias. 

Con el propdsito de lograr sus objetivos, cuenta con un sistema de informacion, 

estudios sectoriales y regionales y elabora publicaciones con informacion 

laboral.
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Asimismo, evaliia los mercados de trabajo y las politicas de empleo, con el 

propésito de identificar el grado de influencia de los programas CIMO y 

Servicio Nacional de Empleo (SNE) en la economia nacional. 

Este programa esta integrado como un centro informatico, con la operacién de 

bases de datos que surgen del andlisis especifico del mercado y del seguimiento 

y evaluacién del funcionamiento de los programas CIMO y SNE, con la 

intencion de mejorar continuamente 1a intervencidn de éstos en beneficio de las 

empresas y los trabajadores. 

Servicio Nacional de Empleo (SNE): La creacién y operacion del Servicio 

Nacional de empleo, tiene su sustento juridico en el articulo 123 constitucional, 

que yarantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente util, y 

en la Ley Federal del Trabajo, que regula las relaciones de empleadores y 

trabajadores. 

Los objetivos del SNE y sus principales acciones, estan centradas en promover 

la colocacidn de los trabajadores y en organizar y supervisar su capacitacién y 

adiestramiento para el trabajo. 

El Servicio Nacional de Empleo, en coordinacion con los Gobiernos Estatales, 

impulsa: la colocacién y capacitacién de trabajadores, la generacién de 

informacion sobre el comportamiento de los mercados laborales locales y la 

coordinacién con los agentes que realizan labores de vinculacién en el 

mercado. 

Entre sus propésitos, se encuentra el promover un crecimiento econdmico, 

vigoroso, sostenido y sustentable, para lo cual se deberan crear las condiciones 

que favorezcan el empleo intensivo de la mano de obra y eleven la 

productividad de !a fuerza de trabajo: y en este sentido, contribuir a un mejor 

funcionamiento de los mercados de trabajo a fin de proporcionar condiciones 

favorables para la empleabilidad. 

Sus lineas de accion son las siguientes: 

-Apoyar la colocacton de los buscadores de empleo. 

-Constituir ferias de empleo como un instrumento de colocacién gratuito que 

reine, en forma masiva y por un corto periodo, a buscadores de empleo y 

empresas que requieren personal.



  

20 

-Realizar talleres sobre la busqueda de empleo, debido a que gran parte de los 

solicitantes desconocen como hacerlo. 

-Desarrollar las habilidades basicas para incrementar las posibilidades de 

colocacion y desempefiar con éxito el trabajo en una amplia variedad de areas 

ocupacionales. 

-Instrumentar acciones que mejoren los procesos productivos, organizativos, 

contables y comerciales; que contribuyan a fortalecer la ocupacion generada en 

pequefias unidades productivas, constituidas por personas subempleadas, a fin 

de integrarlas al sector formal de la economia. 

-Establecer la alternativa de capacitacién para el trabajo, orientada al 

autoempleo. 

-Otorgar becas de capacitacion para el trabajo, en conjunto con las empresas 

que requieren mano de obra, con el propdsito de que al término de Ja 

capacitacion el empresario contrate, por lo menos, al 70% de los capacitados. 

-Fomentar la agrupacion de empresas que requieran mano de obra calificada, a 

fin de otorgar becas de capacitacién para el trabajo, en un esquema 

coparticipativo entre empresas y el SNE. 

Direccién de Programacion y Concertacién: Es el area responsable de la 

coordinacion y direccion del Programa CIMO. Concibe al programa mas como 

un esfuerzo integral de fomento al empleo que, como un programa de 

capacitacion y consultoria. 

Su labor consiste en colaborar en la coordinacion de las acciones en el plano 

nacional y la promocién de programas de capacitacion y productividad en las 

regiones en las que se ubiquen cada una de las UPC. 

Asimismo, brinda asistencia técnica y operativa a las Unidades, a efecto de 

apoyar el desarrollo de sus funciones, debiendo cumplir con: 

-Apoyar la labor de promocién de la UPC, 

-Apoyar a la STYPS en los procesos de concertacion con instituciones y 

dependencias. 

-Recopilar estudios, metodologias, directorios y demas informacion que sirva 

de apoyo a las Unidades. 

-Brindar asesoria y apoyo técnico a las Unidades para ta formacién de grupos 

de empresarios y la formulacion de programas  integrales de calidad y 

productividad. 

-Reforzar a las Unidades en los tramites de gestion de apoyos econdmicos.
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-Recopilar, integrar y difundir experiencias que resulten de la operacion del 

programa. 
-Apoyar a las UPC en sus esfuerzos de difusion det Programa y sus resultados. 

-Diseiiar ¢ instrumentar fos sistemas para evaluar los impactos que se obtengan, 

asi como, para el control y seguimiento de las acciones y resultados del 
Programa. 

-Proponer a la STYPS la adopcion de mediadas correctivas derivadas de las 

evaluaciones del programa. 

Comité Ejecutivo Local (CEL): Como ya se ha sefialado, toda Unidad 
Promotora de la Capacitacién (UPC) se integra a partir del establecimiento del 

Comité Ejecutivo, que tiene representacion de: miembros de la STYPS, 
representantes de los organismos empresariales de la regién, grupos de 
empresas, y empresas con resultados exitosos por la intervencion del programa 
CIMO. Entre sus funciones se encuentra: 

-Orientar las prioridades de atencidn del programa, en cuanto a regiones, ramas 
y sectores de actividad, grupos de empresas. 
-Corroborar la pertinencia y consistencia técnica de los programas que se 
integran a la unidad promotora de la capacitacion (UPC), a fin de avalar ta 
solicitud de apoyo econdmico y técnico. 
-Vigilar la congruencia en la aplicacién de los recursos que canalice 1a STYPS 
para cubrir los gastos de operacion de la UPC, como aquellos orientados al 
apoyo econémico de programas de capacitacién, consultoria y asistencia 
técnica, contemplados dentro del programa CIMO. 
-Fomentar la promocién, operacion, evaluacién y difusion del programa, asi 
como las experiencias exitosas en cuanto a casos y metodologias. 
-Celebrar reuniones con oferentes de capacitacion y de otros servicios de 
fomento a la calidad y la productividad, para definir su participaci6n en CIMO. 
-Realizar reuniones de evaluacion para analizar los avances del programa 
CIM en la region. 

-Apoyar la formacién de grupos de empresarios y fa integracion y desarrollo de 
programas integrales de fomento a la calidad y productividad. 
-Apoyar la formacion técnica de promotores de la UPC. mediante su 
participacion en eventos de capacitacién, congresos, seminarios, etc., sobre 
temas relacionados con el trabajo del CIMO en la region. 
-Integrar estrategias que precisen las tacticas de institucionalizacion y 
permanencia del CIMO en fa region.
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Unidad Promotora de la Capacitacién (UPC): La operacion del programa 

CIMO tiene como base las UPC. Estas Unidades pretenden constituirse en 

instancias de promocion y fomento de servicios integrales de capacitacién, 

consultoria, asistencia técnica y gestion tecnolégica, en favor de las micro, 

pequeiias y medianas empresas de su region de influencia. 

Cada UPC esta constituida con un maximo de seis promotores-consultores que 

pretenden formar equipos multidisciplinarios. Estos promotores son 

profesionales que cuentan con una vision general de la situacién 

socioecondmica de su region y con experiencia en capacitacion y consultoria. 

Las UPC, son las instancias operativas para el cumplimiento de los objetivos, 

metas y estrategias de CIMO. En este sentido, funcionan como enlace, 

coordinacion y concertacién de acciones de mejoramiento de los niveles de 

calidad y productividad, entre los sectores ptiblico, social y privado. 

Con base en los lineamientos que en cada regidn sefiala el Comité Ejecutivo 

Local (CEL), las unidades deben realizar, a través de jos promotores- 

consultores y en términos generales, las siguientes funciones: 

-Fomentar la integracion de grupos de empresarios como equipos de trabajo 

para el analisis y discusiOn de los problemas que afectan su productividad, asi 

como de las perspectivas y posibilidades que les ofrece el mercado, a fin de 

aprovechar la integracién de economias de escala y realizar en conjunto 

acciones de capacitacion, consultoria, desarrollo tecnoldgico, financiamiento y 

estrategias de comercializacion, entre otras. 

-Promover y difundir las caracteristicas de CIMO ante los empresarios, los 

organsmos empresariales, oferentes de servicio tanto de capacitacién y 

consultoria como de otros servicios de apoyo a las micro, pequetias y medianas 

empresas y las autoridades federales, estatales y municipales de la region, con 

la finalidad de propiciar su participacion.
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-Realizar estudios y analisis respecto a la problematica y oportunidades de las 

diferentes ramas y sectores econdmicos de importancia en la region, para 

contar con elementos y criterios que permitan definir las prioridades y 

estrategias con las que debera operar la UPC. 

-Apoyar a los grupos empresariales en la realizacion de diagnésticos integrales, 

programas de sensibilizacién y capacitacién, que integren los apoyos 

metodoldgicos de la UPC, asi como de otros servicios de fomento a la 

productividad. 

-Elaborar conjuntamente con los empresarios, programas integrales de 

capacitacién y consultoria, que fomenten la calidad y la productividad, por 

rama, tema, grupos de proveedores y grupos de empresas - cliente. 

-Desarrollar la oferta de capacitacién y consultoria local de instituciones 

ptiblicas y privadas, con base en las necesidades especificas de las micro, 

pequefias y medianas empresas de la regi6n. 

-Concertar con los oferentes de capacitacién, consultoria y otros servicios de 

apoyo a las micro, pequefias y medianas empresas, el diseiio de programas 

acorde a las necesidades detectadas. 

-Disefiar y aplicar instrumentos de evaluacion que permitan medir el impacto 

cuantitativo y cualitativo de los programas que se instrumenten, a niveles de los 

trabajadores, grupos de empresas, ramas y sectores econémicos de las 

regiones. 

-Llevar a cabo el seguimiento y evaluacion del Programa CIMO a nivel de la 

UPC y de su region de influencia. 

1.2 Descripcion especifica 

1.2.1 Funciones y acciones desarrolladas 

El Promotor-consultor del programa CIMO, es elvinculo entre el programa y 

las empresas. debiendo realizar las siguientes funciones y actividades:
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A) Punciones: 

-Promocién y difusién de las caracteristicas del Programa, entre los organismo 

empresariales, sujetos productivos y oferentes de servicios de capacitacién y 

consultoria. 

-Fomentar la integracién y agrupacién de empresas para el analisis de los 

problemas que las afectan, a fin de realizar acciones en comin que beneficien 

productiva y competitivamente al sector al que pertenecen. 

-Elaboracion de programas de trabajo que incluyen el analisis sobre 

problematicas y perspectivas de las ramas economicas predominantes en la 

region, a efecto de definir las prioridades y estrategias que deben seguirse Con 

la operacién del programa. 

-Desarrollar e instrumentar los programas  integrales de capacitacion, 

consultoria de pracesos, asistencia técnica e informacion industrial en apoyo al 

incremento de la calidad, productividad y competitividad de las empresas. 

-Seguimiento y evaluacion de las acciones de capacitacion, consultoria y otros 

servicios que se otorguen a las empresas. 

B) Actividades: 

-Promocion, a través del desarrollo de eventos de sensibilizacién consistentes 

en una sesion de no mas de cuatro horas, en la que se dan a conocer los 

servicios de capacitacion, consultoria y asistencia técnica que ofrece el 

programa CIMO, asi como, los beneficios que empresas similares han obtenido 

al integrarse a este lipo de procesos. 

En esta sesion, también se tocan temas como: la importancia de la capacitacion, 

el sentido del trabajo, motivacion, los beneficios del agrupamiento de 

empresas, Etc., con lo que se tiene la imencién de crear un ambiente propicio 

para que los organismos empresariales, empresarios y oferentes de servicios, 

coadyuven a la productividad y competitividad.
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Asimismo, entre las actividades de promocion también se encuentra la difusion 
de las experiencias obtenidas conforme los avances del Programa entre los 

sujetos productivos de la Regién, sean empresarios, organismos empresariales, 

Etc., con la intencién de cumplir con el efecto demostrativo del Programa y 

lograr impactos cuantitativos y cualitativos en los trabajadores y en las 

empresas. , 

La actividad de promocién con los oferentes de servicios es de particular 
importancia, ya que son ellos los principales conductores del cambio en la 

empresa, al poner al servicio de ésta sus conocimientos y experiencias. Sin 

embargo, en ocasiones la oferta no responde a los requerimientos de la 

empresa, quedando desvinculados los sectores productivo y educativo, por lo 

que la sensibilizacién debera enfocarse a partir de las necesidades de las 
empresas y desarrollar programas adecuados a cada una de ellas. 

-Integracion y agrupacion de empresas para identificar necesidades comunes, 

las que pueden ser: tanto por rama empresarial en la que se ubiquen, como por 

algiin tema de interés comin. 

Una vez identificado el grupo de empresas, se integran las acciones de 

sensibilizacion, que tienen como propdsito analizar los beneficios de la 

agrupacion, como el desarrollo de cadenas productivas, alianzas estratégicas y 

abatimiento de los altos costos de capacitacion, consultoria y asistencia técnica. 

-Andalisis de problematicas a través de realizar estudios y andlisis sobre las 

necesidades y las perspectivas de las ramas econdmicas predominantes en la 

Regi6n, con la intencion de definir prioridades y estrategias que deban seguirse 

para la operacion del Programa. 

Asimismo, desarrollar tanto instrumentos diagnésticos, de acuerdo a las 

caracteristicas de las ramas o sectores econdémicos, como metodologias de 

ensefianza - aprendizaje acordes a los trabajadores de la Region. 

-Desarrollar programas integrales de capacitacion, consultoria y asistencia 

técnica, con base en los diagndsticos sobre las necesidades especificas de la 

empresa. Estos diagnésticos analizaran cada una de las areas funcionales de ta 

empresa (produccion, administracién, finanzas, mercadotecnia, personal), con
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el propésito de conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, 

a fin de desarrollar estrategias claras de apoyo. 

La elaboracion de estos programas integrales forman parte sustantiva de la 
actividad de un promotor de CIMO, y son resultado del diagnéstico, la 

agrupacion y la sensibilizacion. Cuando el promotor no cuenta con la 

especialidad que le permita satisfacer las necesidades de las empresas a través 
de alguna modalidad de capacitacion, consultoria o asistencia técnica, concerta 

y vincula con oferentes de servicios, apoyos para que disefien programas 

acordes a las necesidades de las empresas conjuntamente, ademas de integrar y 

enviar a la STYPS la documentacién requerida para la gestion de apoyos 

técnicos y financieros cuando asi se requiera. 

-Seguimiento y evaluacién del impacto cuantitativo y cualitativo de los 

Programas en: los trabajadores, empresas y el sector econdmico, para lo que 

deberan crear y aplicar los instrumentos de medicion correspondientes que 

permitan observar el desarrollo del programa en la empresa o grupo de 

empresas bajo el esquema de Mejora Continua, atin y cuando el programa 

CIMO haya concluido su participacion, 

Esta descripcion de actividades contienen un caracter enunciativo mas no 

limitativo; ya que, tomando en cuenta el caracter descentralizado y flexible del 

programa los apoyos y las funciones pueden adaptarse a las necesidades 

especificas de las empresas. 

Sin embargo y con el propdsito de definir claramente la vinculacion del 

programa CIMO, con la empresa a través de los promotores se presenta en la 

pagina siguiente, el esquema funcional:
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1.4 Esquema funcional del programa CIMO entre promotor y 
empresas 

  

Analisis de la problematica de las 

Tamas econémicas en la region 

’ 
Se identifican grupos de empresas 

Desarrollo de acciones de 
sensibilizacion 

Diagnéstico por empresa 0 
grupos de empresas 

¥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Planeacion del programa integral     
  

    

4El promotor de CIMO puede 

dar respuesta al programa?     

si 

  

Se envia a STYPS documentacién 
para otorgar apoyos directos 
  

¥ 
  

Desarrollo e implantacion del 

programa integral 
  

¥ 
  

Se envia informacién a STYPS de 
resultados cuantitativos y cualitalivos 

en cuanto a empresas y trabayadores 
  

Y 
  

Seguimiento de tas acciones a fin de   lograr efecto demostrativo   
  

GD 
FUENTE Propuesta de Ja sustentante 

NO 

    

si 

  

  
Se concerta y vincula con la oferta de 

servicios. para desarrollar et programa 
    

Y 
  

Se envia documentacién STY PS 
para otorgar apoyos financieros     
  

    

  

[“*+———<ZSe autorizaron los apoyos financieros 

NO



  

28 

1.2.2 Accion especifica sujeta a informe 

El analisis de la problematica de las ramas econdémicas y las regiones que el 

programa CIMO realizo para esta accion pedagdgica, estriba en que el entorno 

del empresarto mexicano ha tenido cambios importantes, por lo menos en los 

ultimas cinco afios. La entrada a un mercado global, con todas sus 

implicaciones de competencia y necesidades de productos de clase mundial, la 

cada vez mas rigida normatividad para servicios y productos, la atencién del 

consumidor 0, en general, del usuario intermedio y final en la calidad, tanto del 

proceso como del producto, son una breve exposicién de esta nueva realidad de 

las empresas mexicanas. 

Este entomo ha creado en las empresas la necesidad de cambiar su forma de 

trabajo, obligandolas a mejorar procesos y sistemas, asi como al personal 

ocupado. Las herramientas a su alcance son: la capacitacién, consultoria y 
asistencia técnica, para incidir directamente en la operacién y que le ayuden a 

mantener su posicién, aprovechar sus fortalezas y descubrir nuevos 

posicionamientos de sus productos o servicios. 

Gran parte de los empresarios mexicanos conocen estos retos, sin embargo, en 

las micro, pequefias y medianas empresas, se cuenta con condiciones 

desfavorables que hacen dificil la adopcién de medidas que permitan el acceso 

a la modernizacién y a la innovacion. En forma general, se puede estimar que 

éstas requieren de procesos de modemizacion, calidad y de un mejoramiento 

general de la productividad, No obstante, no acceden a estas herramientas, por 

considerarlas costosas 0 sin aplicacion en su realidad inmediata, ademas del 

reto cotidiano que representa la administracion de la empresa. 

Sin embargo, la mayor parte de las empresas que han subsistido hasta el 

momento, han iniciado procesos de Mejora Continua, con base en la calidad y 

productividad y con apoyo de Ia oferta de servicios, publica o privada. 

No obstante, en esta amplia red de oferentes de servicios de empresas ptblicas 

0 privadas, persisten obstaculos originados por la falta de calidad y vinculacion 

con las necesidades de las empresas. Ademas de que, en un 70%, estas 

instituciones se encuentran en las ciudades mas industrializadas del pais, dando 

como consecuencia que la-atencion a empresas fuera de esta zonas sea muy 

costosa.
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Es por ello que CIMO considera, con interés particular, el desarrollo de la 

oferta de capacitaci6n consultoria y otros servicios de informacién regional. 

El programa CIMO estima que la caracteristica fundamental que debe orientar 
los esfuerzos es, la flexibilidad y el desarrollo “en sitio” de una respuesta 

afectiva a las muy diversas necesidades de las empresas y sin aumentar los 

costos, ni sacrificar la calidad. 

El programa CIMO, gracias a su cobertura nacional, ha realizado un esfuerzo 

muy exitoso para ayudar al empresario en este campo. Lo que significa apoyos 

reales en: informacion, consultoria, capacitacion y asistencia técnica. No 

obstante, al interior de cada UPC, es imposible contar con promotores que sean 

especialistas en todas las necesidades de la empresa, por lo que es 

imprescindible recurrir a oferentes de servicio con diferentes especialidades. 

Es asi que, con el proposito de satisfacer las necesidades especificas de las 

empresas con la mas alta calidad, pero sin aumentar los costos, y con el 

proposito de desarrollar la oferta de capacitacion, consultoria y asistencia 

técnica local del programa CIMO, se unieron esfuerzos con un organismo de 

experiencia comprobada en transferencia de tecnologia, capacitacion y 

consultoria para micro, pequefias y medianas empresas, asi como en alta 

tecnologia, calidad e infraestructura informatica, a fin de dar respuesta a esta 

problematica. 

El resultado obtenido se concretd en las Unidades Alternas de Servicio, que 

consisten en células de vinculacién albergadas en organismos empresariales de 

todo el pais, con la infraestructura informatica y de telecomunicaciones 

hecesaria para enlazarse con consultores de la ciudad de México o de toda la 

Nacion, con el propdsito de contar con la atencion directa de estos expertos, 

que es el factor de éxito en los esquemas de capacitacién y consultoria. 

La herramienta para lograr esta atencién directa es: el Nodo Nacional de 

Informacion Empresarial (NIE), que es la primera red empresarial de 

comunicaciOn que tiene cobertura nacional y que puede ser accesada a través 

de la red publica mundial INTERNET. El NIE, entrd en operacion en 1995, y 

se cred como un esfuerzo entre IBM de México, SECOFI, CANACINTRA y la 

Unidad de Transferencia de Tecnologia.



  

Esta red ofrece comunicacién e informacion bidireccional e interactiva entre las 

instituciones involucradas y el usuario (empresario), a través de una ventana y 

un lugar electrénico virtual propio dentro de INTERNET. 

Atn cuando, durante todo el proceso de capacitacion o consultoria, el apoyo 

electrénico es continuo por parte de los consultores, no se deja de lado la 

atencién personalizada, ya que el experto se apoya con utta persona que se 

ubica en la Unidad Alterna de Servicio regional, y que se denomina promotor 
orientador, que realiza acciones fuera y dentro de la empresa sujeta de apoyo. 
La finalidad de este promotor orientador es formarse como wn consultor de alto 

nivel a partir de la experiencia rescatada del trabajo de vinculacion que realiza. 

Se tiene el compromiso de que durante este proceso se tendra presencia fisica 

del experto, solamente cuando sea estrictamente necesario, abaratandose de 

este modo el costo. 

Los objetivos basicos de este Programa conjunto consisten en: 

-Brindar la oportunidad a todas las empresas micro, pequefias y medianas del 

pais, de contar con consultores e instructores de alto nivel a bajo costo, via las 

Unidades Alternas de Servicio y el Nodo Nacional de Informacion Empresarial, 

con el propésito de impulsar a la productividad y la competitividad. 

-Desarrollar la oferta de servicios de capacitacion y consultoria regional, a 

través de la formacion de los promotores orientadores de las Unidades Alternas 

de Servicio, con el apoyo de los expertos vinculados y el programa CIMO, a 

fin de contar a mediano plazo con especialistas en cada Region. 

-Establecer un sistema de operacion entre el programa CIMO y los expertos 

que se vincularan, basado en protocolos de funcionamiento y costos uniformes, 

a fin de contar con servicios homdlogos a nivel nacional de informacion, 

consultoria y capacitacion, sin que esto perjudique la flexibilidad del Programa. 

Este Programa esta dirigido a: 

Los micro, pequefios y medianos empresarios de! pais. Los impactos buscados 

abarcan desde facilitar el desarrollo y adopcion de sistemas y procesos, que 

mejoren los niveles de productividad, hasta la generacién de una cultura 

orientada a la calidad.
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Los trabajadores, partiendo de la base que son ellos la piedra angular del 

proceso productivo de las empresas y por lo tanto el factor determinante para 

lograr los niveles sdlidos y permanentes de competitividad. 

Los profesionales con conocimientos técnicos, aplicables al mejoramiento de 

procesos y sistemas al interior de la empresa, pero que no cuentan con la 

experiencia en consultoria, capacitacion y desarrollo de procesos de Mejora 

Continua, debido a la desvinculacion del sector educativo y las empresas. La 

intencion de dirigirse a ellos es crear fa oferta de servicios de consultoria y 

capacitacion local, que permita satisfacer las necesidades de las empresas en ta 

Region, rumbo a la productividad y fa competitividad. 

El desarrollo de estas Unidades Alternas de Servicio se disefid a partir de la 
intencién del programa CIMO de formar esta oferta de capacitacién y 

consultoria regional en todo el pais y ante las dificultades que esto representaba 

y en cuanto a costos e infraestructura. Se visualizé la problematica y selecciond 

dentro de la oferta de servicios ya desarrollada, un organismo privado que 

contara con las capacidades tecnologicas, asi como con la experiencia en 

capacitacion y consultoria a micro, pequeijas y medianas empresas, para 

desarrollar estas unidades en todo el pais. 

La conformacion operativa de este modelo inicia con: 

-La homologacion de los servicios que la Unidad Alterna puede ofrecer 

coordinadamente con CIMO e independiente del Programa, con la intencion de 

establecer protocolos de funcionamiento, costeo y calidad, uniformes a nivel 

nacional de informacion, consultoria y capacitacién. 

-Seleccién de los promotores orientadores de las Unidades Alternas de 

Servicio, a parur de la propuesta de los organismos empresariales que las 

albergaran. 

-Capacitacién en la metodologia y los servicios a proporcionar a las micro, 

pequeiias y medianas empresas de la region, los elementos informaticos y en el 

marco general de apoyo del programa CIMO. 

-Instalacion de la Unidad Alterna de Servicio en la Region.



  

-A partir de las necesidades de la empresa, elaborara un diagndéstico sefialando 

las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que permitan visualizar 
integralmente su situacion actual. 

-Consultara, a través del NIE, con la institucién privada y el experto que pueda 

satisfacer las necesidades de !a empresa y se propondran soluciones, en forma 

conjunta, determinando tiempo de duracién y costos. 

-En caso que el empresario acepte la propuesta y cotizacién, se obtendra el 

resultado via remota, con consultas directas al asesor y se proporcionaran la 

informacion en la sede de la Unidad Alterna de Servicio. 

-Satisfacer en lo inmediato, las necesidades de informacién de la empresa. 

-Apoyo electrénico continuo del consultor experto o los instructores, en los 

casos de consultoria o capacitacion que requieran largos periodos de 

seguimiento, apoyandose en el promotor orientador dentro y fuera de las 

instalaciones de la empresa, quedando claro que se tendra presencia fisica del 

especialista solo cuando sea estrictamente necesario. 

-Si estos servicios requieren de los apoyos econdmicos del programa CIMO, la 

Unidad Alterna de Servicio los solicitara a la Unidad Promotora de la 
Capacitacién (UPC) CIMO de su localidad, donde la respuesta sera expedita a 

tazon de la homologacidn ya desarrollada. 

En este proyecto, las acciones pedagdgicas destacan en dos sentidos: el 
desarrollo del curso de capacitacion para la formacién de los promotores 

orientadores de las Unidades Alternas de Servicio y la homologacion de los 

servicios a ofrecer a nivel Nacional. 

Para el desarrollo de la capacitacion de estos promotores orientadores, se tomé 
como base el vinculo que representan entre la Region a la que pertenecen y los 

servicios de informacion, capacitacion y consultoria destinadas al beneficio de 

las micro, pequetias y medianas empresas. 

El programa de capacitacion para los promotores orientadores, tiene como 

objetivos primordiales:
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-Identificar y definir con precision cada uno de los servicios que se pueden 
proporcionar a la comunidad de micro, pequefias y medianas empresas, con el 
propdsito de que la atencién a las necesidades de la empresa sea mas eficiente. 

-Conocer el proceso de operacién de la Unidad Alterna de Servicio, a través de 
los medios de comunicacién e informatica, con el animo de generar respuestas 
puntuales a las empresas. 

-Definir el modelo de intervencién entre el programa CIMO en la ciudad de 
México y en cada region, con el propdsito de eficientar los apoyo econémicos 
de éste. 

-Desarrollar ta sensibilizacion y conocimientos necesarios para la 
identificacion clara de la necesidad especifica del empresario, con Ia intencién 
de canalizarla con el adecuado consultor o instructores. 

-Generar herramientas propias que permitan elaborar planes estratégicos 
integrales para solucionar dificultades de la empresa, con el proposito de que 
los promotores orientadores se transformen en consultores. 

La metodologia desarrollada, consiste en un proceso tradicional de ensefianza 
aprendizaje, con un método deductivo-inductivo y la aplicacién de técnicas 
expositiva, participativa, y de estudios de casos. 

Este proceso de capacitacion se desarrolia en 40 horas para un maximo de 6 
participantes de diferentes regiones. 

En el desarrollo de este programa de capacitacion, se definieron tres etapas que 
consisten en: 

A) La identificacién de los diferentes tipos de servicios que se ofrecen a las 
empresas micro, pequefias y medianas empresas y los consultores que pueden 
desarrollarlos en cada una de ellas, asi como la estructura, metodologia y los 
resultados comprobados. 

B) Concretar el modelo operacional de la Unidad Alterna de Servicio en cuanto 
a promocién, comunicacion via INTERNET, labor del promotor orientador 
como vinculo entre el empresario y el experto, asi como el nexo con el 
programa CIMO.
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C) Mostrar fos alcances del programa, en lo individual es decir, para cada uno 

de los promotores orientadores, sensibilizandolos de que este proceso los 
formara como consultores o instructores capaces de responder a las 

necesidades de su region. 

Y para la unidad alterna de servicio, como posibilidad de constituirse en una 
institucién privada prestadora de estos servicios que inicialmente sdlo 

vinculara. 

Durante el proceso de capacitacién, los promotores orientadores reciben 

material de apoyo, el cual se elabord conjuntamente con los especialistas de 

capacitactén, consultoria y el programa CIMO. 

La evaluacién del proceso de capacitacion se realiza a partir de estudios de 

casos. que permiten identificar si los participantes han entendido los servicios y 

si se ha logrado la sensibilizacton. 

Este programa de capacitacién permite una evaluaci6n constante, ya que 

vracias al NIE, se puede mantener comunicaci6n continua entre los promotores 

orientadores, los consultores e instructores especialistas y el programa CIMO. 

Los resultados obtenidos hasta ahora en este programa de capacitacion, han 

permitido instalar 13 Unidades Alternas de Servicio en diferentes estados del 

pais. 

La localizacién de estas Unidades Alternas, ha beneficiado al programa al 

permitir identificar las necesidades de estas regiones e ir perfeccionando los 

servicios de capacitacion y consultoria que se ofrecen a las empresas de estas 

regiones. : 

Asimismo, se ha logrado crear y fortalecer la oferta de capacitacién y 

consultoria de estas regiones, ya que el personal promotor orientador ha 

iniciado su proceso de formacién como consultores e instructores, logrando de 

hecho que algunas de estas Unidades Alicrnas, se constituyan corno empresas 

independientes prestadoras de estos servicios de informacion, capacitacion, 

consultoria y asistencia técnica,
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Los resultados obtenidos han despertado el interés en otras regiones, en donde 

se espera desarrollar Unidades Altemas de Servicio bajo este esquema. 

En cuanto a la homologacion de servicios, ésta tiene como propdsito brindar la 

misma calidad en todo el pais, (sea en las ciudades altamente industrializadas 

como en las econdémicamente poco desarrolladas), asi como mantener una 

unificacion de costos. 

La labor pedagégica consistié en identificar los servicios mas demandados en 

el pais, a través de la experiencia del programa CIMO con sus 60 Unidades 

Promotoras que Je proporcionan cobertura nacional. 

Una vez identificados estos servicios, se establecieron tres momentos de 

intervencion, que corresponden a: informacién, consultoria y capacitacién. A su 

vez, estos servicios estan subdivididos en tres niveles, los cuales se vinculan de 

acuerdo con la complejidad del mismo y con el grado de desarrollo en cuanto a 

procesos de la empresa solicitante, dando como resultado servicios basicos, de 
modernizacion y de innovacién. 

Los servicios de informacion que se proporcionen cuentan con un valor 

agregado, de andlisis y de propuesta de mejora por parte de los expertos que 

los canalicen. Este servicio tiene por objeto proporcionar respuestas concretas 

sobre busquedas especificas de: normas, marcas, patentes, proveedores, 

maquinaria 0 equipo especifico, perfiles por fracciones arancelarias, uso de 

banco de datos en linea, descripcién para un proceso de fabricacion para un 

producto tipo, entre otros. 

Los servicios de consultoria se presentan en las areas de: tecnologia, calidad, 
planeacién estratégica y comercio exterior. Estos servicios tienen como 
finalidad proporcionar a las micro, pequefias y medianas empresas ta 
orientacion y conocimiento necesarios para llevar a cabo: Diagnésticos 
integrales, diagnésticos tecnoldgicos para la modernizacién, diagnésticos en 
sistemas de calidad ISO 9000, Instrumentacién para el conocimiento del 
mercado, optimizacion y modificacién de procesos productivos, planeaciones 
comerciales y financieras, consultorias sobre comercio exterior, implantacion 

de sistemas de calidad, reingenieria basica, competitividad en materia de 
transferencia de tecnologia, determinacién de factores e indicadores basicos de 
competitividad del producto o servicio en mercados internacionales, entre 
otros.



  

Los servicios de capacitacién se concretan en cursos dirigidos a todos los 

niveles de la empresa, sobre temas de: planeacion, modernizacién, calidad, 

tecnologia, entre otros, y desarrollados en aulas virtuales o en Jas instalaciones 

de la empresa, ctrando sea necesario. 

La homologacién de estos servicios consistié también, en desarrollar los 

objetivos para cada uno de ellos, definir la metodologia que permita alcanzar 

dichos objetivos y los beneficio que obtendra la empresa a! concluir este 

proceso. Adicionalmente, se establecié el promedio de horas por servicio, con 

base en los proceso que las empresas realizan y un costo fijo para cada 

servicio. De esta manera, la calidad y el costo seran los mismos en todo el 

territorio nacional “ . 

Como beneficio de esta homologacion, todas las empresas micro, pequetias y 

medianas del pais podran acceder a las herramientas necesarias que les 

permitan permanecer y ampliar su mercado, a un costo preferencial. 

Esta homologacion también permitira que aquellas empresas que requieran el 

apoyo financiero del programa CIMO puedan contar con él a nivel regional, ya 

que todas las Unidades Promotoras de CIMO conocen los antecedentes, los 

beneficios y el proceso de este programa. 

La disminucién de los costos, permitira establecer periodos constantes de 

capacitacion y consultoria, para beneficio de los empresarios y trabajadores, asi 

como. desarrollar 1a cultura de capacitacién, como un proceso de inversion 

continua que beneficia a toda la empresa. 

A través, de la experiencia que los promotores orientadores vayan creando se 

desarrollara la oferta servicios de capacitacion y consultoria local. Una vez 

creada esta oferta local, las destrezas adquiridas, aunadas al conocimiento de la 

region, permitiran que esta oferta sea mucho mas especializada y econdmica. 

La creacion de estas Unidades Alternas de Servicio, cumplen con la vision del 

programa CIMO que se caracteriza por unir esfuerzos con otras instituctones 

de apoyo, con el propdsito de coadyuvar en la modemizacion integral y 

competitividad de las empresas mexicanas, logrando como beneficio directo el 

  

‘“ Se amplia la informacién en el Anexo 1.
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mantenimiento de la planta productiva y si es posible la creacién de nuevas 
empleos. 

Este programa no es mas que una herramienta que funciona como fuente 
interactiva y remota de informacién especializada y en general de alternativas 
de calidad y tecnologia, utilizando sistemas de informacién modemos, pero 
sobre todo personal especializado que lo respalda.
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Il. VALORACION CRITICA 

ILL. Fundamentos de !a critica 

11.1.1. Valoracion Pedagoégica de la accion sujeta a informe 

Las Unidades Alternas de Servicio, surgen como respuesta a las necesidades de 

las empresas mexicanas de incrementar su calidad, productividad y 

competitividad. 

Si bien es cierto que esta aportacion pedagogica esta dirigida a la empresa 

como una unidad y sus necesidades, no se ha dejado de lado el valor de cada 

uno de los sistemas que la componen, entre ellos el sistema social, en donde se 

ubica el recurso humano, el cual representa el verdadero agente de cambio en 

las empresas. 

Una vez seiialada la empresa como el objeto de la accién pedagégica, es 

necesario definir el concepto de ésta; la exigencia que la impulsa al cambio y 

las herramientas que apoyan la transformacién. 

Se entiende por empresa, toda unidad identificable que realiza actividades 
economicas, constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales y 

econdmicos, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas 

a la consecucién de los fines para los que fue creada ™ , 

-Unidad identificable: Se refiere a que es un centro de decisiones 

independientes con respecto al logro de fines especificos: entre los que 

primariamente se encuentran los sociales y econdmicos. Por lo tanto la 

personalidad de una empresa es diferente a la de sus accionistas, por que en 

ella se reflejan también los trabajadores. 

  

ctr, INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS , Principio de 
contabilidad yeneralmente aceptados .p |



  

-Realiza actividades econémicas: Hace referencia a la manipulacion de los 
recursos con el propdsito de lograr un beneficio social. De acuerdo con esta 
manipulacion las actividades econémicas se dividen en tres grandes 
grupos ©: 

¢ Las actividades primarias: Que engloban aquellas que se relacionan con el 
aprovechamiento de los recursos naturales como el suelo, agua, flora y 
fauna. 

e Las actividades secundarias: Comprenden las relacionadas con la 
transformacién de todo tipo de bienes o productos en otros nuevos o 
diferenciados. 

¢ Las actividades terciarias: Corresponden a las actividades complementarias 
a las anteriores y que se refieren al comercio y a la gran rama de servicios. 

Con base en estas actividades, se clasifica a las empresas en cuatro niveles, 
que parten de lo general hacia los de mayor especificacion, de una manera 
gradual, que se ilustra en el siguiente esquema: 

2.1 Esquema de clasificacion de la actividad economica de las 
empresas por producto o servicio prestado. 

  

      

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

  

Sector 

I 
| | 

Subsector Subsector 

Rama Rama 

Clase Clase Clase Clase                     

FUENTE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E 
INFORMATICA, Clasificacion Mexicana de Actividades y Productos 1994 , p7 
  

  wm cfi,  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E 
INFORMATICA , Clasificacion Mexicana de Actividades y Productos 1994., p 7-9
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Los sectores son en los que se desglosa cada uno de los tres grandes grupos de 

actividades economicas: 

2.2 Clasificacion de actividades Econémicas por Sector 

  

| Actividad Economica | Sectores 
  

  

Actividades primarias 1. Agricultura, ganaderia, caza, 

silvicultura, pesca 
  

  

. Mineria y extraccion de petroleo 

. Industrias manufactureras 

. Electricidad y agua 

. Construccion 

Actividades secundarias “ 

A
 

&
 
W
N
 

  

  

6. Comercio 

7, Transporte y comunicaciones 

8. Servicios financieros, de 

Actividades terciarias administracion y alquiler 
9. Servicios comunales y sociales; 

hoteles, restaurantes, profesionales 

técnicos, incluye servicios en general         

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E 

INFORMATICA.. Clasificacion Mexicana de Actividades y Productos 1994., p8 

El subsector corresponde a grupos de actividades que pueden diferenciarse en 

funcidn de las caracteristicas de los bienes producidos o de los servicios 

prestados, dentro del sector 

Las ramas se diferencian por las materias primas y productos manejados. asi 

como los diversos tipos de tecnologia y técnicas utilizadas. 

La clase representa el ultimo nivel, y la diferenciacién estriba en la importancia 

econdmica de los productos 0 servicios. 

! Se amplia fa informacion en el Anexo E  
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-Constituida por recursos: Estos pueden ser humanos, materiales y 

tecnoldgicos, en donde cada uno forma parte del objetivo social y econdmico 

de la empresa, con estructura y operacion coordinada. 

-Organizada por una autoridad; cuya funcion es alcanzar tos objetivos para 

lo que fue creada una empresa, a través del sistema productivo, administrativo 

y social. 

Si se retoma esta definicion tal y como esta planteada, se tendria una vision 
limitada,; ya que muchas de las empresas mexicanas no cuentan con una 

estructura, mi objetivos definidos y el director es ta unica autoridad. 

Esta problematica se presenta basicamente en las empresas micro, pequefias y 

medianas ‘'"’ , en donde la estructura y crecimiento se han dado de manera 

empirica y en muchos de los casos por tradicion familiar, las cuales constituyen 

el objeto de esta actividad pedagogica. 

De acuerdo con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, una micro 

empresa es aquella que emplea hasta quince trabajadores y el valor de sus 
ventas netas anuales no rebasa el equivalente a $900,000.00 pesos. 

Se define ala empresa pequetia como aquella que emplea hasta 100 personas y 

el valor de sus ventas netas anuales no rebasa el equivalente a $9,000,000.00 

de pesos. 

La industria mediana es aquella que emplea hasta 250 personas y el valor de 

sus ventas anuales no rebasa del equivalente a $20,000,000.00 de pesos “!). 

Una vez definida la empresa desde el punto de vista de sus caracteristicas 

internas es necesario, reconocer el entomo en el que se encuentran inmersas el 

cual influye en los objetivos internos. 

Este entorno representa el reto de fa globalizacion, que conlleva cambios; 

economicos, sociales, de produccién y de consumo. Para afrontar estos 

  

Vid infra, p 7 : 
"cfr, SECRETARIA DE GOBERNACION,, in “Diario Oficial de la Federacién” , 
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL . Diciembre 3 , 1993 . p 14 
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cambios, es necesario retomar los factores de calidad, competitividad y 

productividad. 

La calidad; hace referencia a cumplir con las caracteristicas del producto o 

servicio que responden a las necesidades del cliente y a la ausencia de 

diferencias entre un producto y otro del mismo proceso. 

Que el producto disefiado y elaborado cumpla con sus funciones de manera 

apropiada, y que por tanto observe Jos requisitos que exige el cliente. 

La calidad segin Deming, tiene significado solo en funcion del cliente, de sus 

necesidades y del fin para el cual ha de usarse my 

Cumplir con las expectativas del cliente, conlleva al logro de fos objetivos de 

calidad en la organizacién, los cuales consisten en, reducir costos, reducir o 

eliminar reprocesos, bajar precios de productos o servicios, capturar el 

mercado siendo competitivo y por ende mantenerse en el negocio). 

La calidad por tanto, se refiere a los sistemas productivos, administrativos y 

sociales, es decir, es un proceso integral, ya que se pretende que al involucrar 

todas las areas de la empresa, el crecimiento equilibrado de todas ellas la 

beneficie, asi como al trabajador, al cliente y al entorno socioecondmico. 

Partiendo de la base que la calidad es un elemento de la competitividad, se 

puede entender a la competitividad de la empresa en funcién de la competencia 

humana. 

La competitividad se refiere, a la capacidad para adaptarse a las condiciones de 

un entormo continuamente cambiante. La competencia implica en el orden de to 

personal, tanto un saber, como un saber hacer y un saber vivir y se expresa a 

través de las capacidades individuales. Esta competencia puede entenderse, de 

acuerdo con el Centro Nacional de Investigacion Cientifica Francés, como: 

-La capacidad para llevar a cabo una tarea o actividad determinada. 

-La satisfaccion que todo individuo experimenta al controlar el medio. 

  

(3 fr COLUNGA. C., La administracidn del tercer milenio_ Diccionario tematico . p. 46 

cfr COLUNGA, C , Modelos Administrativos , p 56
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-La motivacion al logro, es decir necesidad de manipular y organizar objetos, 

personas, ideas, realizar tareas dificiles, superar obstaculos, superacién de si 

mismo y de los demas. 

Calidad y flexibilidad adaptativa son las caracteristicas fundamentales de la 

competitividad, concebida tanto como cualidades personales, como de la 

funcion de la empresa ‘'*). 

La competitividad esta en funcién del medio ambiente que rodea al producto, 

servicio o mercado; de esta manera la competitividad puede darse por dos vias: 

-Debido a la exigencia, es decir, por las caracteristicas que el cliente puede 
apreciar tales como; calidad, acabado, tecnologia, puntualidad en la entrega, 

servicio, Etc. 

-Debido al costo, que se refiere basicamente al precio. 

Es decir, esta competitividad ofrece una ventaja del producto o servicio para el 

cliente, que permite que éste lo elija de entre el resto de los productos o 

servicios similares, la diferencia o ventaja competitiva que sustenta esta 

eleccién, puede ser la diferencia entre la permanencia en el mercado de la 
empresa o su desaparicion. 

Tomando en cuenta que la calidad fomenta la competitividad y ambas sustentan 

la productividad, podemos definirla, como un cambio cualitativo que permite 

mejorarar las cosas, utilizando eficientemente los recursos humanos, técnicos y 

financieros disponibles, asi como participar mas creativamente en la innovacion 

y los avances tecnoldgicos. Es decir, la mejor forma para fograr la 

productividad es a través de la calidad, por que con ella se reducen los costos y 
se mejoran los procesos ‘9, 

Como ya se ha mencionado, el agente de cambio que permitira el desarrollo de 

esta calidad, productividad y competitividad es el recurso humano. Este recurso 

esta influidos por un factor igual de importante que los anteriores, consistente 

en la cultura, entendida como un elemento que obstaculiza o beneficia estos 

cambios. 

 ofr., COLOM, A., etal., Estrategias de formacion en la empresa, p. 17 

5) cf COLUNGA, C., La administracién del tercer_milenio: Diccionario tematico., p. 

118, 235
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Por fo tanto, si es el recurso humano quien directamente se enfrentara a estos 

retos, es necesario contar con personal preparado que cubra las exigencias de 

innovacion y venciendo la resistencia que le impide afrontar dichos cambios, es 

decir, este recurso es el mas valioso de la empresa y en el que se centran Jos 

factores de productividad, calidad y competitividad. 

La herramienta que coadyuva a este desarrollo del personal, es la pedagogia en 
el ambito empresarial, ya que, ésta pretende crear una formacién permanente de 

los recursos humanos a través de propuestas concretas, que parten de la vision 
del adiestramiento y la capacitacién como formacién técnica, al mismo tiempo 

que se refiera a valores y virtudes como ta formacién plenamente humana. 

Para esta formacién técnica debe tomarse en cuenta, que de acuerdo con la Ley 

Federal del Trabajo, el objeto de la capacitacion o adiestramiento es‘! - 

-Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 

actividad: asi como proporcionarle informacion sobre la aplicacién de nueva 

tecnologia en ella: 

-Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creacién; 

-Prevenir riesgos de trabajo; 

-Incrementar !a productividad; 

-En general, mejorar la aptitudes del trabajador. 

Cada empresa debe proporcionar los elementos necesarios para apoyar estos 

procesos, asimismo, debe vigilar con apoyo de los trabajadores, que se lleven a 

cabo estos objetivos, que las personas que brinden esta capacitacién o 

adiestramiento, estén preparados profesionalmente en la actividad en que 

imparten sus conocimientos, que exista registro ante la Secretaria de! Trabajo y 

Prevision Social de los planes y programas que se imparten y que, se expidan 

las Constancias de Habilidades Laborales que acreditaran a los trabajadores de 

haber llevado y aprobado un curso de capacitacion ‘”. 

Cabe mencionar que estos procesos de capacitacién y adiestramiento pueden 

aplicarse en dos direcciones; en el trabajo y para el trabajo. 

    

S Ley Federal del Trabajo., Art 153-F., p. 95 
© cfr Ibidem., Art 153-A, 153-1, 153-P, 153-Q . p 94, 96, 98.99.



  

En el trabajo, enfocandose a la actualizacién y perfeccionamiento de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador en su actividad laboral, 

con el propdsito de desarroltar la productividad y competitividad de la empresa. 

Para el trabajo, preparando ai trabajador para ocupar una vacante o puesto de 
nueva creacion. 

Si bien es cierto, que el adiestramiento y capacitacion que fomenta la Secretaria 

del Trabajo, impulsa la formacion técnica, es innegable que los trabajadores 

requieren de una formacién plenamente humana que consiste en desarrollar los 

valores y virtudes con el propdsito de estimular a cada persona al 

perfeccionamiento de sus capacidades que dirigiran su propia vida “®) . 

Esta formacion plenamente humana, impulsa a darle un giro a los modelos 

tradicionales de capacitacién y adiestramiento, los cuales, en muchos de los 

casos no responden a las necesidades de las empresas ni a las de sus 

trabajadores, es decir, estos modelos contienen varios puntos débiles que 

impiden acercarse a las metas planeadas de calidad, productividad y 
competitividad. 

Dentro de estos puntos débiles, susceptibles de mejora, se encuentran: 

-La vision generalmente vaga de un proceso de capacitacion o adiestramiento. 

-Si es el personal el responsable de establecer los programas de capacitacién, 

estos no siempre toman la iniciativa o atienden unicamente a sus gustos. 

-E] supuesto, de que basta saber cémo resolver un problema para que este se 

resuelva, ignorando aspectos humanos, del ambiente y del clima 

organizacional, que pueden hacer fallar estos programas de capacitacién. 

-Enfoques muy parciales en los cursos de capacitacion o adiestramiento. 

-Atencion exclusiva de los aspectos técnicos, sin considerar la implantacion de 

estos o de los resultados obtenidos, en los eventos de capacitacion. 

-Falta de adaptacion a las necesidades de la empresa, de los cursos ofrecidos en 

el mercado. 

-Debe convencerse al capacitando y a su jefe, que no conoce el proceso de 

capacitacién o adiestramiento, de invertir tiempo y recursos para obtener 

resultados. 

(8 ofr GARCIA HOZ, V . Educacion personalizada , p 16-17
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-La aplicacion del contenido del evento (que puede no haber sido aplicable al 

caso concreto), queda sujeta a: 
e La asimilacién del tema (que rara vez se comprueba). 

e La iniciativa del capacitando y a su poder en la empresa, para llevar a cabo 
la solucion. 

© La aceptacién de otros individuos con los que tiene que interactuar y que no 

se involucraron en el proceso de capacitacién o adiestramiento, entre otros el 

jefe. 
-No se mide la efectividad del proceso en términos de cantidad y calidad de 

problemas resueltos y el costo - beneficio de la solucion. 

Estas situaciones llevan a concluir que la capacitacion debe darse como un 
componente de un proceso mas amplio de mejora de la empresa, el cual debe 

tener jas siguientes caracteristicas: 
-Ser hecho a la medida de las necesidades de calidad integral, productividad y 

competitividad, asi como promover fa cultura de la empresa y de sus 

trabajadores. 

-Estar orientado claramente a resultados medibles o al menos, observables en 

funcion de las necesidades de la empresa y de sus trabajadores. 

-Llegar a la aplicacién del proceso de mejora. 

Con la intencién de que el proceso cumpla con estas propuestas de mejora, es 

necesario dividirlo en las siguientes etapas: 

-Diagnéstico de {a situacion actual de la empresa. 
-Proyecto de intervencién. 

-Aplicacion del proyecto. 

-Evaluacion y seguimiento de los resultados. 

Este proceso parte de una necesidad concreta de la empresa, que puede ser 

oculta o manifiesta e inicia con ta solucién a un problema, un requerimiento o 
una expectativa de crecimiento. 

Una necesidad manifiesta, se caracteriza por ser evidente, su especificacion no 

resulta por lo general muy complicada. En cambio una necesidad oculta 

enfrenta comttmente resistencia tanto de directivos como de operativos, su 

determinacion es mas dificil que las anteriores {| 

  

“9% ofr) MENDOZA NUNEZ . A. Manual para la determinacign de necesidades de 
capacitacion . p. 38-39.  
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Cualquiera que sea el caso, el primer paso para detectar esta necesidad es el 

diagnéstico de las fortalezas, debilidades y oportunidades, asi como las 

amenazas a la empresa. 

El diagnéstico se concentra en cinco elementos: El problema que se advierte, 

las metas planteadas, los recursos con los que cuenta la empresa, asi como el 

especialista que desarrollara el trabajo. 

Iniciar el diagnéstico por el problema que advierte el empresario o sus 

miembros, significa algo mas que copiar sus palabras, implica apreciar la 
cultura, y el lenguaje, y los sistemas que tiene la empresa, es decir ver los 
acontecimientos como los ve el empresario; es decir, atender las necesidades 

del empresario y asegurarse que éste se comprometera con el proceso de 
diagnéstico. 

El primer paso para determinar la necesidad, problema, o expectativa 

especifico por encarar, es el de identificar las partes del sistema de la empresa 
donde se ubica este problema o necesidad y la relacién de éste con los otros 

sistemas de la empresa. Esto es necesario, ya que permite anticipar el efecto de 

cambio sobre otros aspectos del funcionamiento de la empresa. Asimismo, si se 

identifican mas problemas o problemas diferentes, a medida que se desarrolle el 

diagnostico, la empresa y el especialista pueden decidir prioridades y 
concentrar la atencion en el problema mas importante o el que hay que 

solucionar antes de encarar los demas. 

El segundo paso es detenninar las metas, es decir, la situaci6n deseable de la 

empresa. Siempre que las metas se definan operativamente, pueden sefialar la 

direccion para una soluci6n significativa y duradera. 

Los elementos tercero y cuarto estimados en el diagnéstico son los recursos 

para mejorar la situacion detectada. Una variable de especial importancia en 

estos puntos, es la motivacion y actitud hacia e! cambio por parte de los 

miembros de la empresa. El especialista debera buscar recursos intemnos de la 

empresa y de sus miembros y emplearlos para darle solucién a los problemas 

que se detecten, de esa manera se acelerara el progreso de recursos intemos y 

se dependera menos del especialista’?”’. 

  

“ctr KOLB., D., etal, Psicologia de las orsanizaciones: Experiencias., p.232.
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El quinto elemento del diagnostico se refiere al especialista, que éste sea 

externo a la empresa es muy recomendable, dado que representa un cambio al 

sistema y tendra la percepciéu mas clara de los acontecimientos de la empresa, 

que cualquiera de los miembros de la organizacién, para el cual muchos de los 

hechos pasen desapercibidos debido a Ia cotidianidad del trabajo; Sin embargo, 
también puede resultar efectivo el que lo realice personal interno. 

En cuanto a la informacién que se requiere para desarrollar el diagndstico, debe 

establecerse desde varias perspectivas: 

-Identificacion de fortalezas de la empresa; aquellos aspectos internos positivos 

de la empresa, que le ayudaran a resolver sus problemas o la apoyaran para 

alcanzar sus expectativas, ya sean de los recursos humanos, financieros, 

materiales 0 tecnolégicos 

-Identificacién de debilidades, aspectos internos de !a empresa negativos que 

limitan e! crecimiento de la misma o son las causas de los problemas que se 

presentan, de igual manera que los anteriores, pueden estar relacionados con 

los recursos humanos, financieros, materiales 0 tecnoldgicos. 

-Identificacion de _oportunidades; se refiere a aquellos aspectos del entorno 
socioeconémico que benefician a la empresa gracias a su calidad, productividad 
o competitividad. Estan estrechamente relacionados con las oportunidades de 

crecimiento de la empresa, ya que pueden referirse a demanda de productos, 

integracién a nuevos mercados, alianzas estratégicas y comerciales, beneficios 

fiscales, Etc. 

-Identificacién_de_amenazas, Se refiere a aquellos aspectos externos a la 

empresa, pero que influyen limitando sus oportunidades de crecimiento, al 

afectar los procesos organizacionales, productivos y los recursos humanos, 

financieros y tecnologicos de la organizacién. Estos aspectos pueden ser; 

barreras arancelarias, incremento de los costos de materias primas y materiales 

de produccion, inestabilidad econémica de los mercados, impuestos excesivos 

que afectan a la produccion, Etc. 

Se pueden emplear, varios métodos para obtener la informacién necesaria, 

entre otros, entrevistas, cuestionarios, observaciones, evaluaciones de
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desempeiio de periodos anteriores y el conocimiento de la region, sector o rama 

a la que pertenece la empresa. 

El resultado del ciclo diagnéstico constituye el punto de partida del ciclo de 

elaboracién de un programa o proyecto, que consiste en la planeacién que 
permita alcanzar los objetivos deseados, para lo cual debe tomarse en cuenta, a 
las personas, la autoridad formal e informal en cada area, las tareas, la 

informacion y la cultura de promocién al cambio. 

La planificacién y desarrollo de los programas, deben tener un caracter de 

aplicacion que permita cuestionar permanentemente, los logros de los mismos, 

es decir, si los objetivos previstos han sido realmente alcanzados ©" . 

Al estructurar los programas o proyectos, deben tomarse en cuenta las 
siguientes condiciones @): 
En cuanto a las personas: 

-Aquellos a los que el programa estara dirigido. 

-Definir los recursos humanos para desarrollar e! programa. 

-Definir a los responsables del programa. 

En cuanto a los objetivos y alcances del programa: 

-Establecer, si son los objetivos del programa y su desarrollo la mejor solucion 

a los problemas existentes 

-Analizar las prioridades que marcan los objetivos del programa o proyecto. 

-Analizar ta factibilidad para poder emplear eficazmente los recursos 

disponibles para el programa. 

En cuanto a los recursos: 

-Definir si existen recursos materiales y humanos adecuados para el desarrollo 

del programa 

-Determinar si estos recursos permaneceran disponibles el tiempo necesario 

para alcanzar los objetivos del programa. 

-Establecer si el desarrollo del programa estara a cargo del personal de la 

empresa o de un experto externo 
-Seleccionar el método que pennita alcanzar los objetivos planeados. 

°°) cfr, OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO., Programas de formacién para el 
empieo., p 15 

2) cfr Ibidem., p. 16-17



  

Asimismo, debe tomarse en cuenta: 

-El campo de accion del programa, es decir, si es de aplicaciéu nacional, 

regional, local o empresarial. 

-Si los recursos humanos destinados afectan el resultado del programa, en 

cuanto a eficiencia y costo. 

-Establecer si el programa o proyecto es capaz de solucionar problemas en los 

diferentes sectores, (primario, secundario y terciario) ° . 

-Definir si el programa o proyecto puede ser evaluado en la totalidad de sus 

objetivos. 

Con respecto a ta evaluacion, que corresponde a Ja ultima etapa del proceso, 

cabe mencionar que consiste en medir el beneficio y costo del programa en 
general y no sdlo del logro de sus objetivos, es decir, la medicién debe estar en 

funcién de que el programa haya satisfecho los objetivos previamente 

establecidos, tos objetivos personales, los objetivos organizacionales y que los 

participantes, puedan aplicar lo aprendido en sus actividades cotidianas *). 

La forma mas concreta de evaluar, consiste en comparar como se realizaba el 

trabajo antes y después del programa, de acuerdo con los conocimientos, 

habilidades y actitudes adquiridas. Sin embargo, realizar esta comparacion 

puede resultar muy dificil, de ahi la importancia de establecer objetivos 

medibles y cuantificables. 

Esta evaluacion puede realizarse con diferentes herramientas como la simple 

observacién, la aplicacién de pruebas o cuestionarios al termino del programa, 

asi como, la evaluacion después de tres meses y/o posterior a los seis meses y 

si es posible después de un afio de haber concluido el mismo. Esta evaluacién a 

largo plazo se conoce como seguimiento. 

Este seguimiento consiste en retroalimentar el programa ya establecido, con el 

propésito de que no se aleje de los objetivos y necesidades de la empresa y en 

Qs 

2 ‘ 
‘vid supra,, p 40. 

” cfr RAE, L.. Manual de formacion de personal , p.188
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su caso, reorientarlo estableciendo nuevas estrategias para la empresa si las 

condiciones internas o de su entomo cambian. Este seguimiento da origen a un 

nuevo diagnéstico el cual iniciaraé nuevamente al proceso, constituyéndose _ 

como un proceso dinamico que responde a las necesidades de la empresa y de 

su entomo. 

El proceso descrito, contiene caracteristicas que se alejan del modelo 
tradicional de capacitacién, que como ya se ha comentado, trabaja sobre la 

formacién de los recursos humanos. El propésito de ésta propuesta es la de 

mejorar todos los sistemas de la empresas, (social, de produccién y 
administrativo), para lo cual se requiere de procesos organizacionales, como el 

ya descrito, que dificilmente pueden lograrse mediante acciones individuales 
resultantes de la capacitacién. La capacitacion es un elemento indispensable, 

pero no es la tnica accién que fomenta cambios y mejoras en las empresas y 

sus miembros. 

Para lograr un verdadero proceso que coadyuve en el crecimiento de las 

empresas y sus miembros es necesario tomar en cuenta que: 

-Este proceso es de mediano o largo plazo y requiere de las etapas ya 

explicadas. 

-Es necesaria una metodologia que como la consultoria de procesos, tome en 
cuenta a las personas como equipos de trabajo y a los sistemas de la empresa 

como un todo integral. 

-Generalmente se requiere un consultor extemmo como catalizador. 

Las diferencias de este proceso con el esquema tradicional de capacitacion, 

consisten en que el éxito se mide en relacién con la mejora de la empresa o la 

satisfaccion de una necesidad. El objetivo no es el desarrollo de capacidades en 

si, éstas son el medio para lograr fas mejoras, que son el verdadero objetivo. 

La metodologia de consultoria de procesos, al igual que la capacitacion, 

constituye una herramienta mas para la formacién de los recursos humanos, la 

diferencia estriba, en que en este proceso, el individuo no esta desvinculado del 

sistema al que pertenece dentro de la empresa y los beneficios son medibles y 

cuantificabies.
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La consultoria de procesos, tiene su origen en el desarrollo organizacional, con 

base en que este modelo, se define como un programa planeado para toda la 

organizacion, mediante el cual se estructura un proceso planeado de cambio de 

acuerdo con las expectativas de la empresa”) . 

La consultoria de procesos pretende dar a la empresa una idea sobre lo que esta 

sucediendo en su entomo, en su interior y entre ella y otras empresas. El 

objetivo de esta metodologia consiste en brindar los elementos necesarios, a 

través del consultor, que ayuden a la empresa a mantenerse proactiva, en el 

sentido de percibir tanto el ciclo diagndstico como el de mejora. 

En esta metodologia, el proceso de ensefanza-aprendizaje tienen su origen en 

la observacion de las acciones humanas que tienen lugar durante el curso 

nonnal del trabajo y las reuniones formales e informales entre miembros de la 

organizacién, ya que, la comprension de los procesos humanos y la habilidad 

para mejorar estos, es necesaria para cualquier desarrollo institucional (26) | 

Con base en lo anterior, las actividades de formacion individualizada 

usualmente integran el mayor volumen de las intervenciones de la consultoria. 

Asimismo, las acciones en los grupos integrados de la empresa, no ocurre solo 

al nivel de capacitacién, los aspectos de comunicacion y de estructura, ya que 

incluso la tecnologia, también se toma en cuenta. 

La aplicacién de la metodologia de consultoria de procesos debe partir de: 

-La empresa al determinar una necesidad concreta, un problema o una 

expectativa de crecimiento. 

-El consultor de procesos en el: 

¢ Desarrollo del diagnéstico de la situacion actual de la empresa, en el cual se 

analizan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a la empresa, 

de acuerdo a lo ya explicado. 

  

@5) ofr SCHEIN, E , Consultoria de procesos sy papel en el desarrollo organizacional., p. | 

°) cfr Ibidem., p. 9-10
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 Disefio del programa de mejora, con las etapas de intervencién, bajo el 
siguiente esquema?”: 

Y Introduccion: Que indique la razon del trabajo. 

¥ Antecedentes: Informacion basica de la empresa y sus potencialidades. 
¥ Objetivos de la consultoria: Posibilidades de crecimiento de la empresa, a 

través de sus potencialidades y sus miembros. Se considera importante 
definir estos objetivos en términos cuantitativos y cualitativos, medibles y 
observables. 

¥ Alcances del programa: Especificar las areas que se integraran al programa. 
Esto permite visualizar lo que se !evara acabo en el interior de la empresa y 
lo que no incluye este programa de trabajo. 

¥ Metodologia: Se refiere a cémo se realizara el trabajo, incluyendo un orden 
cronoldgico de las actividades mas importantes a desarrollar. 

¥ Plazos: Tiempo que se necesita para finalizar el trabajo, de acuerdo con los 

objetivos. 

¥ Asignacion de personal: Determinar el personal que se integrara en el 

programa. 
¥ Horarios y gastos: Esta seccion tiene la intencién de definir los aspectos 

financieros del programa. 

v Proceso de evaluacion y seguimiento. 

¢ Aplicacién del programa: Consiste en desarrollar las actividades planeadas a 
fin de lograr los objetivos. 

e Evaltar y realizar el seguimiento de las acciones: Consiste en comprobar que 
los resultados planeados se hayan alcanzado, de no ser asi, se analizan las 

causas que afectan a la organizacién en el momento, y/o las que incidieron 

en los resultados del programa. Sin embargo, existe el riesgo de que se 

desarrolle una dependencia de la empresa hacia el consultor, lo cual no es 

deseable; ya que, reduciria la capacidad del consultor para emprender otro 
proceso de mejora, y se desarrollarian areas vulnerables en la empresa, por 
esta razon es importante que el seguimiento cumpla con su funcion de cierre 

de una manera planeada. 

©? cf, GREENBAUM, T., Manual del Consultor, Guia completa para lograr el éxito como 
consultor ,p 164-170.



  

Cabe mencionar que el consultor, debe ser un especialista en mejora continua 

de los sistemas de la empresa, ademas de poseer una visién de los elementos 
socioecondmicos y su influencia en los diferentes sectores. 

Como ya se ha mencionado, estos especialistas pueden ser externos o internos, 

su labor consiste en; delimitar los problemas y las posibles soluciones, romper 

las nonnas y costumbres que impiden estas mejoras e impulsar las tareas, asi 

como vigilar y observar los avances. 

La consultoria de procesos, aparentemente es una metodologia mas costosa, 

que el tradicional esquema de capacitacién, con mas actividades, que 
repercuten en mayor tiempo y mas participantes. 

Sin embargo, el costo por problema resuelto, oportunidad aprovechada o 

requerimiento cubierto, es mucho menor que las consecuencias de estos 

mismos. 

Es decir, hay menos intentos fallidos y por lo tanto, se reduce Ja resistencia al 

cambio, no se alargan las etapas de soluciones parciales que representan altos 

costos, ademas que se desarrollan capacidades en la organizacién y no 

solamente en los individuos. 

Esta metodologia contempla una vision integral de la formacion de los recursos 
hwmanos con respecto a su medio ambiente y la empresa. 

Ya que se han mencionado las herramientas meteodoldgicas, también deben 

senalarse las herramientas tecnolégicas que benefician los proceso de 

formacion, como es el caso de esta accién pedagogica sujeta a informe, que ha 

retomado los aspectos de la capacitaci6n formal, la consultoria de procesos, y 

las nuevas tecnologias. 

El término tecnologia, que pareceria desvinculado de la formacién humana, 

hace referencia a todos los equipos y sistemas técnicos que sirvan de soporte a 

Ja informacion a través de fos canales visuales, auditivos o ambos, entre los que 

se encuentran; videos, computadoras, pantallas de cristal liquido, aulas 

remotas, INTERNET, multimedias, CD. Rom, entre otros. 

Las posibilidades que ofrece la tecnologia como soporte de la formacion de los 
recursos humanos, hacen que el disetio de los programas de capacitacion v/o
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consultoria, se desarrollen en paraleto a la forma de realizarlos y por lo tanto, a 
los medios que se utilizaran. La tecnologia en cierta medida, obliga a un 

planteamiento global de las acciones de formacién 7 . 

El ambito en donde mejores resultados han dado estas herramientas 

tecnolégicas, es la formacién de adultos tanto a nivel de empresa como en lo 

individual, en donde se han observado las siguientes caracteristicas °”. 

-Desarrollo de auto aprendizaje, fo que planifica la trayectoria de formacién de 

cada persona. 

-La posibilidad de interaccion de los individuos a través de los medios 

electrénicos, con informacién directa en tiempo real. 

-La verificacion de lo aprendido a través del soporte de informatica, quedando 

liberado el experto para desempefiar tareas de tutoria y apoyo. 

Aun y cuando el desarrollo tecnolégico en la formacion consta de diversas 

herramientas, esta actividad sujeta a informe, se centra en dos de las 

principales; informatica y telecomunicaciones. 

La informatica: Ademas de servir como una herramienta de apoyo a la 

capacitacion tradicional, actualmente abre nuevas oportunidades tales como el 
acceso a la INTERNET. 

La INTERNET ha revolucionado el mundo de la computacion y las 

telecomunicaciones, ya que es un medio de colaboracion e interaccion entre 

individuos de regiones en todo el mundo, a través de la computadora. 

Surge ante la necesidad, de poseer una base de datos universal, donde existiera 

informacion de facil acceso para todas las personas en todo el mundo, de una 

respuesta rapida, a un costo accesible. 

En la INTERNET, se encuentra disponible informacion de todo el mundo sobre 

topicos tan diversos como; comercio, industria, gobierno, academia, nuevas 

tecnologias, entretenimiento, Etc., al costo de una !lamada telefonica local. 

°8) cfr MEDRANO BASANTA, G., Nuevas tecnologias en la formacion., p. 10. 
°° cfr. Ibidem., p. 11
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La INTERNET representa una excelente herramienta para los procesos de 
capacitacién 0 consultoria, por ser un medio que satisface las necesidades 
basicas de aprendizaje, comunicacién y costos. 

El aprendizaje por computadora es interactivo porque permite obtener 
informacion inmediata, ademas de presentar resultados. La computadora 
optimiza el aprendizaje al apoyar al experto en la transmisioOn de 
conocimientos, ademas de aportar ejemplos practicos. 

Las telecomunicaciones: Resuelven el problema de distancia, hoy en dia es 
posible realizar un programa de formacién, cuyos participantes se encuentren 
en diferentes ciudades en lo que se denomina “Aulas remotas”. 

Esta herramienta funciona a partir de una emisora de imagenes que cuenta con 
los instructores y equipo necesario, para a través de un satélite, comunicarse 
en cualquier lugar, con cualquier usuario °°. 

Con base en Jas caracteristicas de calidad y costo, son estas herramientas las 
que se tomaron en consideracion para desarrollar las Unidades Alternas de 
Servicio, que si bien no representan una nueva metodologia, tiener el propdsito 
de retomar aquellas que ya existen y conjuntarlas con recursos tecnologicos, a 
fin de brindar posibilidades de crecimiento a todas la empresas del pais. 

El marco conceptual expuesto, tiene la funcién de definir los principios y 

objetivos que fomentan y mantienen a estas Unidades Alternas. 

La consideracion mas importante a partir de esta propuesta consiste en retomar 
el valor pedagdgico de la tecnologia y de las nuevas corrientes administrativas, 
como herramientas para la formacién en el trabajo, las cudles presentan un sin 

numero de alternativas, evitando las barreras de costos y distancias, lo que abre 

la posibilidad a todas las empresas y a todos los individuos de integrarse a 

esquemas de educacién. 

©) ofr, Ibidem p. 13
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11.1.2 Logros y Posibilidades 

Los logros mas significativos de este programa, se reflejan en la constitucién 
de trece Unidades Alternas de Servicio, ubicadas en ciudades no 
industrializadas, que operan como la tmica alternativa de servicios de 
informacion, capacitacion, consultoria; que puede dar respuesta a las empresas 
de su region. 

Partiendo de esta base, se ha iniciado la formacion de la oferta de capacitacion 
y consultoria local, encaminada a constituirse como un sdlido apoyo en la 
region a través de la evolucién de estas Unidades Alternas de Servicio en 
instituciones independientes, que puedan ir adecuando las caracteristicas de los 
servicios que ofrecen a fas necesidades especificas de la region. 

Incluso cada Unidad Alterna, ha iniciado la creacion de servicios propios pero 
que responden a necesidades especificas de las empresas de la region a la que 
pertenecen, es decir, atin y cuando el reto de las empresas es el mismo, las 
caracteristicas propias de la regién, han impulsado a estas Unidades a dar 
respuestas puntuales a las empresas locales. 

La intencién por tanto, no es avular los servicios homologados, sino 
fortalecerlos, ya que son un excelente principio de intervencion y constituyen la 
base de fos servicios que por cada regién se requieren, ademas que permiten 
mantener la calidad y precio uniforme. 

Sin embargo, ante estas oportunidades los retos que se presentan son atin 
mayores. Es el caso de los servicios homologados, ya que no sélo consiste en 
desarrollar una serie de temarios, sino que el reto principal, esta en funcién de 
lograr que los promotores orientadores posean los mismos conceptos en cada 
uno de los servicios, lo que representa capacitacion continua para los que ya se 
han formado y para aquellos que se estan integrando a esta Unidades. 

No obstante, aun y contando con los recursos de CfMO para la capacitacion de 
estos promotores, los costos de transportacién, viaticos y alimentacion, deben 
ser cubiertos por cada Unidad Alterna de Servicio lo que dificulta mucho este 
esquema. 

Asimismo, el reto de extender estas Unidades Alternas de Servicio a otras 
regiones, es muy ambicioso debido a las condiciones econdmicas de nuestros



  

pais lo que hace imposible que los organismos empresariales de regiones 
econdmicamente poco favorecidas, tengan posibilidades de adquirir el equipo 
informatico que se requiere para iniciar la puesta en marcha de estas Unidades 
Alternas. 

Aunado a esta situaci6n econdmica vale la pena comentar que uno de los retos 
a los que se enfrenta este programa cotidianamente es la carencia de la cultura 
informatica; que se refiere, a que existe una generacién de empresarios que atin 
no visualizan a la computadora como una herramienta de apoyo a las labores 
administrativas de la empresa, y mucho menos, a la labor de capacitacion y 
consultoria. Asimismo, no se concibe la relacién de un experto a larga 
distancia; es decir, todavia el esquema ideal es aquel, en el que el experto se 

encuentra en la region o en la empresa misma. 

De igual manera estos servicios de informacién, capacitacién y consultoria, se 

consideran inversiones intangibles de mediano a largo plazo, que no se 

visualizan como oportunidades. 

Todos estos factores representan limitaciones para la operacion del progratna lo 

que influye en la oportunidad de crecimiento del mismo y que estan 

directamente relacionados con su poblacién objeto, tos empresarios. 

Con base en los momentos de intervencién que corresponden a la informacion, 
la capacitacion y la consultoria, se ha observado que la demanda por los 

servicios de informacion permanece constante, mientras que los otros servicios 

no han sido muy explotados, esto se explica a razon de que para iniciar un 

proceso de cambio es necesario partir del dominio cognoscitivo, amén de ser 

este servicio el mas econdmico. 

En sintesis, se podria decir que los retos del programa se concentran en tres 

aspectos, informacion, recursos econdmicos y capacitacién del personal 

promotor orientador. 

Estos retos no han detenido la operacion del programa, sino que han permitido 

replantear las oportunidades de crecimiento de las Unidades Alternas de 

Servicio, dando pie a la posibilidad de ampliar la cobertura de accién de cada 

una de ellas. Es decir, no limitar el campo de actuacién de las unidades 

inicainente a la ciudad en donde se encuentran ubicadas, sino aprovechar la
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posicién geografica a nivel estatal, con la intencién de atender otras 
localidades. 

La prioridad para atender estas regiones estara en funcién de tas experiencias 
tealizadas y de las necesidades detectadas por cada promotor orientador. 

Con base en que la posibilidad de crecimiento de cada Unidad Altema de 
Servicio es muy alta, y que, como ya se ha comentado, la situacién econdémica 
de nuestro pais no permite el desarrollo de éstas como instituciones 
independientes, se plantea como oportunidad constituir alianzas estratégicas 
con los gobiernos estatales que apoyen este autocrecimiento. 

Este mismo proceso debe aplicarse en aquellos lugares que requieren el 
establecimiento de Unidades Alternas de Servicio, para lo que se debe buscar 
el apoyo de los organismo empresariales y el beneficio econémico de los 
Gobiemos Estatales. 

Estas alianzas estratégicas deben estar encaminadas, de hecho, a buscar otros 
instituciones de apoyo que sean proveedoras de nuevos servicios en cada una 
de las regiones, tales como CONACYT, Universidades e Instituciones 
Educativas. 

Con respecto a los servicios que cada Unidad esta desarrollando, estos 
también favoreceran el autocrecimiento de cada una de ellas, ya cue permitira 
la identificacion de la Unidad como prestadora de servicios de acuerdo a las 
necesidades de la region, ademas que apoyaran el autofinanciamiento a partir 
de estos nuevos servicios, sin dejar de lado el beneficio de calidad y costo por 
lo que fue creado este programa. 

Como parte de estos nuevos servicios y con la intencién que la homologacién 
tesponda a las necesidades de la empresa, se ha establecido que su revision sea 
continua y permanente. Siendo el caso que para 1997 se integraron servicios de 
exportacion, con la intencién de desarrollar misiones comerciales a los 
tnercados potenciales. de acuerdo a las caracteristicas de la region, pero 
disminuyendo los costos de la informacién, capacitacién y consultoria, al igual 
que, de transportaci6n y concentracién de demandantes de productos 
mexicanos, con los oferentes de estos en el mismo lugar.
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La expectativa de estas misiones comerciales consiste en brindar a las 

empresas en cada region, mayores oportunidades de integrarse a esta 

oportunidad de crecimiento, a costos accesibiles. 

En funcién del costo de los servicios, que como ya se ha comentado el mas 

demandado es el de informacion, se plantea integrar en cada uno de ellos el 

beneficio que obtendra la empresa y el trabajador, al iniciar un proceso de 

capacitacioOn y consultoria, sensibilizando a la vez a los empresarios sobre la 

necesidad de un proceso integral de informacion, capacitacion y consultoria, 

para desarrollar la competitividad y productividad de las empresas. 

Cada Unidad Alterna, debera establecer un sistema de pagos accesibles para la 

empresas de su region, a fin de que el empresario opte por un programa integral 

que beneficie realmente a su empresa, y no sdlo inicie el proceso con un 

servicio de informacion, que no le brinde todos los elementos metodolégicos 

que Je permitan implementarlo en su empresa. 

Los aspectos mas importantes a tomar en cuenta son a la carencia de cultura 

informatica y la visualizacion de la inversion solo como intangible y a largo 

plazo. 

Sin bien es cierto, que !a Unidad Alterna ofrece servicios que representan 

inversiones intangibles y de mediano a largo plazo, también debe tomarse en 
cuenta que las empresas que han sobrevivido a la crisis econdmica ¢ iniciado su 

crecimiento, son aquellas que se han adherido a procesos de cambio, a partir 

de estos esquemas, los que se han convertido en la ventaja competitiva de estas 

empresas, sobre las que contintan trabajando con esquemas de veinte afios de 

atraso. 

La herramienta adecuada para desarrollar este cambio de cultura informatica y 
de inversidn, radica en la difusién de experiencias de empresas exitosas en cada 
una de las regiones, lo que permitira a cada empresario, evaluar por si mismo la 

operacién del programa y la factibilidad, de acuerdo a las necesidades de su 

empresa. 

El reto de mantener la homologacién de servicios, requiere una inversion del 

mismo programa en capacitacién permanente y continua de sus promotores 

orientadores.
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Esta homologacién brinda la oportunidad a los promotores orientadores de 

formarse como verdaderos instructores y consultores, ya que representan un 

excelente apoyo a cualquier empresa, ademas que posibilitan al programa el 

poseer enfoques similares en cada region, sin olvidar los beneficios de calidad 

y precio ya comentados. 

De tal manera, se pretende desarrollar un programa de capacitacién integral 

adecuado a las necesidades de los promotores orientadores, a fin de fortalecer 

la homologacion de estos servicios, mantenerla y mejorarla, asi como apoyar la 

formacién de estos promotores como verdaderos consultores e instructores, sin 

depender solamente de la experiencia que pueden obtener en sus regiones. 

Con el propésito de abatir los costos y apoyar ia naturaleza del programa esta 

capacitaciOn se realizara via satélite en aulas remotas ya existentes en los 

organismos empresariales, 0 a través de la [NTERNET. Los instructores 0 

facilitadores seran los consultores remotos del mismo programa, asi como otros 
especialistas con experiencia comprobada con el programa CIMO. 

II.2. Presentacion de la propuesta. 

En el subcapitulo anterior se han mencionado los aspectos prioritarios de 

mejora del esquema de operacion de las Unidades Alternas de Servicio y 
algunas lineas de solucion. Sin embargo, se ha concluido que la problematica 

esencial de este programa se centra en tres aspectos, los cuales se retomaran 

con la intencién de realizar una propuesta real de mejora. 

Cada uno de !os problemas detectados, constituyen todo un marco de accion a 

la labor pedagogica en el ambito empresarial, ya que, para lograr verdaderas 

mejoras para este programa, se requiere mas que solamente establecer lineas de 

accion, involucrarse con aspectos culturales y propios de la formacion 

empresarial. 

Los aspectos que se retomaran seran basicamente: 

- La visién de que los programas de informacion, capacitacion y consultoria son 

inversiones intangibles y de largo plazo. 

Esta vision tiene como principio la tradicion empresarial. Es decir, las empresas 

mexicanas por mas de cincuenta aiios se han consolidado a través de su
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experiencia empirica exitosamente, sin necesidad de acudir a estos esquemas 

de informacién, capacitacién y consultoria. Sin embargo, las condiciones 

socioecondémicas de nuestro pais y las caracteristicas de calidad, productividad 

y competitividad estan en continuo cambio y no es posible mantener los 

esquemas tradicionales. Algunas herramientas para cambiar estos esquemas son 

la capacitacion, consultoria y la informacién, que se consideran intangibles y de 

largo plazo, porque a simple vista el valor de la inversién no se refleja 

fisicamente en maquinaria, procesos 0 en el estado de resultados. 

- La ausencia de cultura informatica en las micro, pequefias y medianas 

empresas. 

Qué como ya se ha comentado, tiene su origen en la desvineulacién de las 

herramientas tecnolégicas informaticas de los procesos de mejora al interior de 

las empresas, lo que limita y demora los resultados esperados en ellas. Sia esta 

vision, se afiade la expectativa, de que estas herramientas son excesivamente 

costosas y que los recursos empleados en ellas bien pueden canalizarse a otras 

oportunidades comerciales, se entenderan los aspectos clave a mejorar en este 

proceso de formacién de {a cultura informatica. 

-Los factores econdémicos desde dos puntos de vista: 

e Los necesarios para establecer y mantener a las Unidades Alternas de 

Servicio, en cuanto a estructura y equipo informnatico. 

e Los indispensables para la formacién permanente de los promotores 

orientadores de estas unidades. 

A continuacién de una forma agil, ordenadas en cuadros, se presentan las 

propuestas de mejora, para cada uno de los problemas mencionados.
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CONCLUSIONES 

1. Las estructuras socioeconédmicas de nuestro pais fomentan cambios 

constantes en su actores; las micro, pequefias y medianas empresas, para 
afrontar estos retos, deben desarrollar herramientas que fortalezcan los recursos 

técnicos, materiales y humanos con los que cuentan, asi como fomenten fa 

implantacion y desarrollo de los procesos de cambio necesarios. 

2. El recurso mas valioso de cualquier empresa, es el recurso humano, porque 

de este dependera la optimizacion de tos elementos materiales y técnicos; asi 

como, la implantacion y aplicacién de los procesos de cambio que facilitan la 

integracién de las empresas hacia los retos de calidad, productividad y 

competitividad. 

3. Las herramientas que fortaleceran al recurso humano dentro de fa 

organizacién son: fa formacién técnica, a través del adiestramiento y la 
capacitacion, y la plenamente humana, apoyada en la formacién de valores y 
virtudes. 

4. El esquema de formacion de los recursos humanos, impulsa a desarrollar 

procesos que respondan a las necesidades de la empresa y de sus miembros, de 

las matrices socioeconémicas a nivel nacional, como las caracteristicas 

especificas de la region en la que se ubican. 

5. Los modelos de capacitacién y adiestramiento tradicionales, no responden en 

muchos de !os casos a las necesidades de las empresas y sus trabajadores; dado 

que contemplan un enfoque parcial y los resultados obtenidos no son 

permanentes y por lo tanto no son medibles, ni cuantificalbes. 

6. La capacitacion no es un elemento aislado dentro de un proceso de mejora 

en las empresas, sino que forma parte de un esquema mucho mas amplio, hecho 
a la medida de las necesidades de la empresa, et cual proyecta cambios 

orientados claramente a resultados medibles y cuantificables. 

7. Los procesos de cambio al interior de las empresas cuyas herramientas son; 
la informacion, la capacitacion y la consultoria, no se consideran inversiones 

prioritarias; ya que las organizaciones, deben resolver problemas econdmicos 

que inciden directamente en su funcionalidad diaria, como son ndéminas,
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proveedores, etc. Por tal motivo fa existencia de los programas de apoyo a las 

micro, pequefias y medianas empresas, como CIMO queda claramente 

justificado en funcion de retomar estos procesos de cambio, como ventajas 
competitivas que la empresa puede obtener. 

8. La desigual distribucién de !a riqueza en las entidades federativas de nuestro 
pais ha fomentado {a carencia de servicios de informacion, capacitacién y 

consultoria en los estados de la Republica mas desfavorecidos y que por lo 

tanto mas lo requieren. Esta premisa da origen a las Unidades Alternas de 

Servicio, que se consideran la respuesta mas econdmica, accesible y de calidad 

a las necesidades de las empresas y de sus regiones. 

9. Las Unidades Alternas de Servicio, representan dos beneficios 

fundamentales; responden a las necesidades de las empresas de acuerdo a cada 

region, y van formando la oferta de servicios de informaci6n, capacitacién y 

consultoria en cada una de estas regiones, lo que permite pensar en un 

crecimiento socioecondémico a nivel estatal. 

0. La informacion, capacitacién y consultoria deben romper con el paradigma 

de los esquemas tradicionales de la formacién, y hacer uso de las herramientas 

tecnoldgicas que existen tales como; aulas remotas, INTERNET, etc. 

11. El pedagogo integrado en el ambito empresarial debe reorientar su labor; ya 

que ésta no solo consiste en la formacion a través de cursos de capacitacion, 

sino en el desarrollo de: metodologias, herramientas, y aprovechamiento de los 

recursos tecnologicos, ligados a procesos educativos integrales, aplicados al 

ambito real de trabajo y estrechamente relacionados con los recursos 

econdomicos.
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ANEXO I 
La intencion de este anexo es mostrar concretamente el trabajo pedagdgico 

realizado en la homologacion de servicios, no obstante, esta homologacién es 

sdlo un elemento del programa, que aislado del resto no tendria relevancia 

alguna.
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CONSULTORIA PARA ACTUALIZAR, OPTIMIZAR O MODIFICAR 
LA FABRICACION DE UN PRODUCTO 

OBJETIVO 

Proporcionar a la empresa la descripcién del proceso tecnologico de un 
producto especifico, para que incorpore en su fabricacién los estandares de 

calidad vigentes, nacionales e internacionales. 

METODOLOGIA 

Descripcién del producto tipo. 

Descripcion del proceso. 

Principales equipos de proceso y su descripcion. 

Controles de calidad para el producto, nornatividad. 

Caracteristicas del producto terminado. 

Tipo de envase y embalaje. 

Requerimientos para su almacenamiento, distribucion y venta. 

P
e
n
n
 

s
o
y
 

BENEFICIO 

La empresa contara con una metodologia actualizada para Nevar a cabo sus 
procesos productivos con las operaciones, maquinaria y equipo que le permitan 

trabajar bajo los estandares de calidad que requiere el mercado mundial.
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CONSULTORIA PARA ENCONTRAR APLICACIONES 
TECNOLOGICAS ESPECIFICAS. 

OBJETIVO 

Resolver la problematica puntual con respecto a la aplicacion de un producto o 

proceso, guiando al empresario para obtener una mayor productividad con base 

en la orientacién de mejora continua. 

METODOLOGIA 

I. Diagnéstico de la empresa, con respecto a la aplicacion de un producto 0 

proceso en particular. 

2. Evaluacion comparativa del nivel tecnologico internacional en la 

elaboracién o realizacion del proceso o producto. 

3. Puesta en practica de las recomendaciones y directrices encontradas. 

BENEFICIO 

La empresa sera capaz de llevar a cabo la aplicacion del producto o proceso de 

su interés, siguiendo las recomendaciones y directrices obtenidas de la 

evaluacién comparativa a nivel mundial a través de un programa de innovacién 

y mejora continua.
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CONSULTORIA INTEGRAL PARA LA MODERNIZACION 
TECNOLOGICA. 

OBJETIVO 

Proporcionar a fa empresa una Consultoria Integral que le permita conformar un 

proyecto de modemizacion tecnoldgica, modificando substancialmente sus 

procesos productivos actuales e integrando un plan operativo para el futuro del 

negocio. ° 

METODOLOGIA 

. Diagnéstico y analisis previo a la formulacion del plan de modemizacién de 

la empresa. 

nm
 

. Formulacion del plan de moderizacion. 

3. Disefio del sistema de evaluacién y control del plan de modernizacion. 

BENEFICIO 

Al final de la Consultoria Integral, la empresa contara con un plan de 

modernizacién, los programas y proyectos necesarios para Ilevarlo a cabo y un 

sistema de evaluacién y control para aplicar durante su ejecucion. 

Este plan de modemizacién incluye la seleccion y recomendactén de 

procedimientos operativos para toda la empresa, la modificacion que requieran 

sus instalaciones productivas, y la maquinaria y el equipo que debera adquirir 

para satisfacer sus necesidades actuales y mantener su competitividad en el 

futuro, tomando en cuenta la globalizacion comercial mundial, especialmente el 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada, asi como los 

acuerdos comerciales con Centro y Sudameérica.
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CAPACITACION DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS. 

OBJETIVO 

Proporcionar a la empresa la capacitacién directa necesaria para que lleve a 

cabo el desarrollo de un producto nuevo o la modificacién de alguno de sus 

productos de linea, recomendando las pruebas de laboratorio y planta piloto 

que debe de realizar. 

METODOLOGIA 

1. Se realizaré una capacitacion directa y un diagnostico de la empresa para 

establecer las bases de una mejora continua e innovacién en productos. Asi 
se buscara obtener: 

e Personal capacitado. 

© Instalaciones de laboratorio equipadas para desarrollo. 
e Flexibilidad en la linea de fabricacion. 

2. A partir de la Capacitacién otorgada se buscara la aplicacién de la 

metodologia en diseiio experimental para la optimizacién de recursos y 

tiempo durante el desarrollo. 

3. Como seguimiento a este servicio se realizara una supervisién de las 
pruebas que llevara a cabo la empresa. 

BENEFICIO 

La empresa reforzara su capacidad para innovar, instrumentando el desarrollo 

de sus nuevos productos, para mantenerse con una ventaja competitiva dentro 

del mercado de su competencia.
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DIAGNOSTICO PARA LA SELECCION DE EQUIPOS Y MEJORAS 
DEL PROCESO DE FABRICACION. 

Reingeneria Basica 

OBJETIVO 

Proporcionar a la empresa la metodologia para que sea capaz de determinar el 

0 los equipos de proceso que pueden satisfacer sus necesidades de fabricacién. 

METODOLOGIA 

L. 

2 

Diagnosticar el estado actual del proceso de fabricacién de la empresa. 

Determinar tas caracteristicas de reingenieria de equipo: capacidad 

(unidades fabricadas / tiempo), tamaiio, cumplimiento con normas de 

seguridad o ecoldgicas en su caso. 

Presentacion de la solicitud para la adquisicién del equipo: proveedores 
nacionales y/o internacionales. 

BENEFICIO 

La empresa sera capaz de llevar a cabo la reingenieria basica de su proceso, 

integrando un nuevo equipo de fabricacion, seleccionado a lo largo del proceso 

de consultoria. 

Adicional a esto, contara con la documentacién de las recomendaciones y las 

fichas desglosadas de los posibles proveedores del equipo.
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CONSULTORIA SOBRE MEDIDAS DE PROTECCION AL 
AMBIENTE 

OBJETIVO 

Orientar a la empresa para que conozca la normatividad ambiental aplicable a 
su organizacién, buscar su cumplimiento y establecer propuestas de solucion a 
fin de coadyuvar en la mejora de la competitividad global de la empresa. 

METODOLOGiA 

1. Establecimiento de un diagndstico de la planta de acuerdo a la nonnatividad 

ambiental aplicable. 

2. Desarrollo, en conjunto con la empresa, de un programa de evaluacién del 

cumplimiento y tareas especificas para lograr un proceso ambientalmente 

adecuado. 

_ 3. Desarrollo de un plan de aciones temporizado para el cumplimiento 

ambiental. 

BENEFICIO 

La empresa conocera la legislacion ambiental que le aplica en su giro o sector 
industrial y ademas contara con un documento que indique el cumplimiento 
ambiental de sus instataciones, las acciones de andlisis requeridos y en su caso 

las alternativas de solucién a algtin problema en particular. 

Al obtener un proceso ambiental adecuado, la empresa mejora su 

competitividad al mejorar su imagen ante el consumidor y aumentar por tanto 

sus oportunidades de mercado.
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CAPACITACION INTEGRAL EN SISTEMAS DE INFORMACION 

EMPRESARIAL. 

Informatica 

OBJETIVO 

Establecer en conjunto con la empresa un propuesta de sistemas de informacion 
que !e permita enfrentar su operacién global a través de la mejora en su 
capacidad informatica. 

METODOLOGIA 

1. Diagnéstico: de !a empresa, para determinar las necesidades de informacion, 

de acuerdo a cantidad y flujos de informacién. 

i
 Elaboracién de un plan de mejora sobre ja base de un sistema infonnatico 

adecuado al diagndstico previo y a las posibilidades reales de la empresa. 

wo
 {mplantacion del sistema propuesto. 

BENEFICIO 

La empresa eficientara los canales de comunicacion, flujo y generacion de 

documentos y control administrativo, optimizara sus recursos y el 
funcionamiento general de los procedimientos cotidianos de la empresa.
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CAPACITACION EN MATERIA DE COMERCIALIZACION POR 
COMPUTADORA 

OBJETIVO 

Proporcionar a la empresa Ja capacitacién necesaria para realizar la 

presentacién por computadora de sus productos, proyectos 0 servicios para 

evar a cabo una promocion comercial personalizada de los mismos. 

METODOLOGIA 

1, Capacitacion de software de elaboracién de presentaciones de preferencia o 
accesible para la empresa, en sti caso capacitacion en materia de multimedia 

en caso de que la empresa cuente con infraestructura suficiente. 

2. Entrenamiento en !a elaboracion de !a imagen de la empresa, experiencia 

con el ambito. 

3. Elaboracion conjunta de una presentacion en fa platafonna a elegir por parte 

de la empresa. 

BENEFICIO 

La empresa contara con un instrumento muy importante para su promocion en 
ferias, exposiciones conferénciales 0 eventos masivos lo que reforzara su 

presencia en el mercado.
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DIAGNOSTICO DE EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA. 

OBJETIVO 

Proporcionar al empresario la posibilidad de incrementar la competitividad de 

su empresa a través de la negociacién, transferencia e implantacion exitosa de 

conocimientos y experiencias por medio del esquema o la estructura que mas le 

beneficie. 

METODOLOGIA 

1. Analisis del Estado Tecnolégico de la empresa y sus posibilidades de 

transferencia ¢ implantacion de conocimientos y experiencias. 

2. Desarrollo de la estructura general de la estrategia de negociacion. 

3. Desarrollo de !a documentacién necesaria para implantar la transferencia. 

4. Seguimiento para lograr el objetivo propuesto. 

BENEFICIO 

Posicionar a la empresa en un nivel tecnoldgico superior al que tiene 

actualmente.
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DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD EN MATERIA DE 

PROTECCION DE OBRAS INTELECTUALES Y PAQUETES DE 

COMPUTO 

OBJETIVO 

Proporcionar a la empresa un valor agregado que represente una ventaja 

competitiva y que le permita contar con una defensa en contra de la pirateria 

con la posibilidad de comercializacién a través de una licencia o sesion de ta 

obra o paquetes de computo protegidos. 

METODOLOGIA 

I. 

2 

Anilisis de posibilidad de obtencién de proteccién como derechos de autor. 

_ Desarrollo de los documentos necesarios para la proteccién adecuada de la 

obra y paquetes de computo. 

. Proceso de seguimiento para el posible licenciamiento 0 cesién de los 

derechos de autor. 

BENEFICIO 

La empresa obtiene un incremento en el valor de sus activos y una ventaja 

competitiva en su segmento de mercado.



  

82 

DIAGNOSTICO EN MATERIA DE PROTECCION DE IMAGEN 

CORPORATIVA. 

OBJETIVO 

Proporcionar a fa empresa en conocimiento y la capacidad para proteger su 

imagen corporativa y la capacidad para defenderse de !a pirateria incrementar 

el valor comercial de la compazfiia. 

METODOLOGIA 

1. Analisis de proteccion integral de imagen corporativa. 

2. Desarrollo de documentos y alternativas para la proteccion adecuada de la 

imagen corporativa. 

BENEFICIO 

La empresa obtiene un incremento en el valor de sus activos y garantiza que sus 

clientes y/o consumidores identifiquen plenamente a la compafiia y a sus 

productos o servicios, evitando que la competencia se aproveche del 

posicionamiento det mercado.
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EVALUACION DE PRODUCTO PARA LA OBTENCION DEL 
CERTIFICADO NOM. 

OBJETIVO 

Proporcionar a los empresarios el conocimiento y la capacidad para que sus 

productos cuenten con la calidad requerida obligatoriamente, lograr su 

apropiado manejo, instalacién y mantenimiento a fin de garantizar la seguridad 

y salubridad de las personas. 

METODOLOGIA 

1. Analisis de producto de acuerdo al a normativa aplicable. 

2. Si el producto no cumple con la normativa, se establecen las correcciones a 

las desviaciones encontradas. 

3. Desarrollo de la documentacién y alternativas para la obtencién de 

certificado NOM. 

4. Implantacién de tas alternativas de mejora continua con base en el 

cumplimiento de la normatividad. 

BENEFICIO 

La empresa establecera la base para el mejoramiento continuo, obtendra la 
preferencia y confianza del consumidor, lo cual implica mayor demanda de 

productos y adicional a esto, tendra 1a posibilidad de penetrar en mercados 
internacionales.
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CONSULTORIA SOBRE NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE 

AL PRODUCTO O AL PROCESO. 

OBJETIVO 

Proporcionar a la empresa el conocimiento y la capacidad para que sus 

productos cumplan con las normas de calidad vigentes en México, logrando asi 

la competitividad. 

METODOLOGIA 

1. Diagnéstico con base en las necesidades de la empresa. 

2. Orientacién hacia la normatividad nacional vigente. 

3. Determinacion de la estrategia para localizar las nonnas aplicables a tos 

requerimientos de la empresa. Localizacion de las normas y recuperacién de 

los documentos. 

4. Analisis de resultados para la implementacion de las normas aplicables. 

BENEFICIO 

La empresa estara en posibilidades de establecer la mejora continua de su 

productos tomando como base la normatividad nacional vigente.



  

CONSULTORIA SOBRE NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

APLICABLE AL PRODUCTO O AL PROCESO. 

OBJETIVO 

Proporcionar a la empresa el conocimiento y la capacidad para que sus 

productos cumplan con las normas de calidad internacionales vigentes, 

logrando asi la competitividad. 

METODOLOGIA 

1. Diagnéstico con base en las necesidades de la empresa. 

2. Orientacion hacia la nonnatividad internacional vigente. 

3. Determinacién de la estrategia para localizar Jas normas aplicables a los 

requerimientos de la empresa. Localizacion de las normas y recuperacién de 

los documentos. 

4. Analisis de resultados para la implantacion de la normas aplicables. 

BENEFICIO 

La empresa estara en posibilidades de establecer la mejora continua de sus 

productos tomando como base la normatividad internacional vigente.
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SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC 

Diagnéstico Inicial 

OBJETIVO 

Analizar cada una de las areas de 1a empresa conforme a ISO 9000/NMX-CC 

para conocer sus fortaleces y debilidades, y asi establecer una estrategia a 

seguir, con el objetivo de convertir las debilidades en areas de oportunidad y 

determinar la estrategia para implantar el Sistema de Calidad. 

METODOLOGIiA 

Se lleva a cabo el andalisis de los requisitos generales, aplicables a todas las 

areas de la empresa, de acuerdo a listas de verificacion basadas en el modelo 

ISO 9000/NMX-CC correspondiente, lo cual proporcionara suficientes datos 

para establecer la estrategia de implantacion. 

BENEFICIO 

El diagnostico inicial permite reducir el costo y el tiempo de implantacién ya 

que al conocer el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la [SO 

9000/NMX-CC baja la operacién normal de la empresa se realiza un programa 
estratégico a la medida de la empresa.
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SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC. 
Desarrollo del Manual de Calidad 

OBJETIVO 

Proporcionar una descripcién del sistema de calidad que brinde los 

lineamientos generales de la empresa, estableciendo la politica y los objetivos 

de calidad. 

METODOLOGIA 

Llevar a la parte directiva paso a paso para establecer la estructura de la 

organizacion bajo el modelo ISO 9000/NMX-CC que le corresponda, 

estableciendo politicas y objetivos, claros y medibles. 

BENEFICIO 

La empresa contara con el manual de calidad, que es el documento basico de 

un sistema bajo la normativa [ISO 9000/NMX-CC, donde se confinna el 

compromiso de instalar el sistema y se marca la directriz general que deberan 

seguir todos los integrantes de la empresa.
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC 
Metodologia para la Definicién de Procedimientos. 

OBJETIVO 

Proporcionar a la empresa la metodologia que le permita al personal de todos 

los niveles de la organizacién definir los procedimientos que deben ser 

documentados para cumplir con los requisitos de la Normativa ISO 

9000/NMX-CC. 

METODOLOGIA 

Llevar a cabo un inventario de los recursos de !a empresa, en cada una de las 

areas, con respecto a la informacién y organizacion de procedimientos 

actuales, con el fin de establecer una estructura documental para soportar y 

guiar cada una de sus actividades. 

BENEFICIO 

La empresa sera capaz de identificar las actividades y operaciones clave dentro 

de la organizacion, las cuales podran ser optimizadas y sistematizadas.
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SESTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC 
Desarrollo del Manual de Procedimientos de Aseguramiento de Calidad. 

OBJETIVO 

Documentar las especificaciones y propdsitos de las actividades de 

Aseguramiento de Calidad que se requieren para !a implantacién de un Sistema 
basado en la Norinativa ISO 9000/NMX-CC. 

METODOLOGIA 

Llevar paso a paso a fa empresa en el proceso de elaborar los procedimientos 

de Aseguramiento de Calidad, de manera que sean accesibles al personal y 

comprensibles para todo aquello que tenga que ver con su operacion. 

BENEFICIO 

El desarroflo del Manual de Procedimientos de Aseguramiento de Calidad 

representa el segundo nivel de la documentacién que se requiere para implantar 

un sistema de calidad [SO 9000/NMX-CC. Representa el contro! 

administrativo del sistema.
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC 
Desarrollo del Manual Operativo. 

OBJETIVO 

Integrar en un manual la totalidad de tas actividades desarrolladas en la 

empresa, de manera detallada ( la forma de hacer las cosas), asi como, las 

especificaciones de que sirvan de respaldo a la experiencia y tecnologia 

adquirida por la empresa. 

METODOLOGIA 

Integrar conjuntamente con el personal el manual operativo bajo el modelo ISO 

9000/NMX-CC correspondiente, que describa las practicas de calidad 

especificas y que proporcionen informacion sobre el grado de cumplimiento de 

los objetivos de calidad, el nivel de satisfaccion e insatisfaccién del cliente con 

el servicio. 

BENEFICIO 

La empresa contara con fa documentacién sistematica de todas sus actividades, 

integrando el tercer nivel de la documentacion que se requiere para la 

implantacion de un Sistema de Calidad ISO 9000/NMX-CC.
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC 

Implantacién y Ajustes de Procedimientos Generales. 

OBJETIVO 

Llevar a cabo la implantacién del Manual de Aseguramiento de Calidad y del 
Manual de Procedimientos Operativos de la documentacién que requiere un 

sistema de calidad bajo [SO 9000/NMX-CC, realizar los ajustes necesarios e 

iniciar la puerta en marcha de los procedimientos. 

METODOLOGIA 

Se parte de la conceptualizacién y autorizacion de los procedimientos para su 

implantacion preliminar, realizacion de cambios e implantacion total, e 

integracion de todas la areas involucradas para completar sus rutinas de trabajo. 

BENEFICIO 

Todos los integrantes de la empresa, con su respectiva responsabilidad, 

participaran activamente en la implantacién del sistema de calidad, 

completando rutinas y corrigiendo las desviaciones que se pudieran presentar.
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC 

Deteccién de No Conformidades. 

OBJETIVO 

Desarrollo de la metodologia que permita realizar la deteccién de las no 

conformidades del sistema de aseguramiento de calidad, con base en lo 

establecido en los tres niveles de la documentacién desarrollada previamente 

por la empresa: Manual de Calidad, Manual de Procedimientos Generales y 

Aseguramiento de Calidad y Manual de Procedimientos Operativos. 

METODOLOGIA 

lL. 

2 

Analisis y revision del Manual de Calidad y su implantacién. 

. Analisis y revision del Manual de Procedimientos de Aseguramiento de 

Calidad y su correlacién con los procedimientos generales. 

. Analisis y revision del Manual de Procedimientos Operativos y su 

implantacion. 

BENEFICIO 

La empresa conocera la forma de detectar la no conformidad dentro de fa 

implantacién del sistema de calidad, previniendo que estas lleguen a convertirse 

en un problema para la certificacion del sistema.
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC 
Establecimiento del Sistema de Acciones Correctivas.. 

OBJETIVO 

Identificar la metodologia que le permita a la empresa el establecimiento de 

acciones correctivas a las no conformidades detectadas dentro del sistema de 

calidad. 

METODOLOGIA 

Se orientara a la empresa para llevar a cabo las acciones correctivas a las no 

conformidades detectadas en el sistema de calidad. 

BENEFICIO 

Con la aplicacién de los conocimientos adquiridos, la empresa sera capaz de 

corregir las no conformidades del sistema en el corto plazo, en forma 

sistematica, organizada a través de un calendario que le pennitira tener una 

vision global de los resultados alcanzados.
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000/NMX-CC 

Evaluacién del Sistema de Calidad. 

OBJETIVO 

Detectar las posibles fallas det sistema de calidad para llevar a cabo un plan 

correctivo pertinente antes de someter el sistema a sus certificacion por un 
Organisino Acreditado. 

METODOLOGIA 

Se preparan las listas de verificacion para cada una de las areas de la empresa 

de acuerdo a los criterios de la nonma, y se llevara a cabo la verificacién de la 
totalidad del Sistema de Aseguramiento de Calidad. 

BENEFICIO 

La empresa podra corroborar que el Sistema de Calidad implantado cumpla con 

todos los requisitos de la normativa ISO 9000/NMX-CC, de acuerdo con el 

modelo.



  
  

ANEXO II 
Se presenta con la intencion de justificar por qué son las empresas micro, 

pequeiias y medianas; los trabajadores y las regiones donde estas se ubican el 

objeto de este programa
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Establecimiento de Industrias Manufactureras 

por Sector Econémico Diciembre (1996) 

Rama de actividad Establecimientos 

Tabaco 41 

Petréleo y Deriv. del carbon 205 

Papel 981 

Metalica basica 1156 

Construccién y equipo de transporte 1723 

Bebidas 2432 

Textiles 2608 

Accesorios eléctricos 2672 

Madera y corcho 3240 

Quimica 3681 

Hule y plastico 4357 

Otras industrias manufactureras 4574 

Ensamble y reparacion de Maq. y Equip. 4738 

Minerales no metalicos 5355 

Calzado y cuero 5576 

Muebles no metalicos 6180 

Editorial 9893 

Prendas de vestir 11295 

Produccién de maquinaria y equipo 18945 

Alimentos 27502 

Total 117154       
  

Fuente: D.G. de la Micro. Pequefia y Mediana empresa y Desarrollo regional.- SECOFI, con datos del IMSS.
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Establecimiento de Industrias Manufactureras por Sector Econémico 

Diciembre (1996) 
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Fuente: D.G. de promocién de jas micro pequeftas y medianas empresas y desarroflo regional. SECOFI con 

datos del IMSS 
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Personal ocupade en la Industrias 

Manufactureras por Sector Econémico Diciembre (1996) 

Rama de actividad Personal ocupado 

Petrdleo y Deriv. del carbon 6584 

Tabaco 7771 

Madera y corcho 56048 

Papel 66951 

Muebies no metalicos 74696 

Metalica basica 75356 

Ensamble y reparacion de Maq. y Equip. 84485 

Editorial 114439 

Otras industrias manufactureras 116186 

Minerales no metalicos 126172 

Calzado y cuero 132263 

Bebidas 139501 

Textiles 153895 

Hule y plastico 180759 

Quimica . 205550 
Construccion y equipo de transporte 222373 

Produccion de maquinaria y equipo 299853 

Prendas de vestir 395560 

Alimentos 435624 

Accesorios eléctricos 540549         
Fuente: D.G. de Ja Micro. Pequefia y Mediana empresa y Desarrollo regional.- SECOF1, con datos del IMSS
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Personal ocupado en fa Industrias Manufactureras por Sector Econémico 

Diciembre (1996) 
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Fuente’ D G de promocién de las micro, pequefias y medianas empresas y desarrollo regional, SECOFI con 
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Establecimientos por rama de actividad y escala productiva 

Diciembre (1996) 

Rama de actividad Micro Pequeiias} Medianas| 

Accesorios eléctricos 1490 543 205 

Alimentos 23926 2811 267 

Bebidas 1798 390 101 

Calzado y cuero 4212 136 151 

Construccion y equipo de transporte 1082 327 129 

Editorial 8734 956 141 

Ensamble y reparacion de Maq. y Equip. 1490 543 205 

Hule y plastico 2617 1343 258 

Madera y corcho 2662 468 69 

Metalica basica 736 314 55 

Minerales no metalicos 4371 776 112 

Muebles no metalicos 5353 696 98 

Otras industrias manufactureras 3907 469 99 

Papel 536 278 98 

Petrdleo y Deriv. del carbon 124 61 17 

Prendas de vestir 8398 2102 464 

Produccion de maquinaria y equipo 3965 611 10 

Quimica 2249 1004 250 

Tabaco 20 7 5 

Textiles 1495 755 208           
  

Fuente: D.G. de la Micro, Pequefia y Mediana empresa y Desarrollo regional.- SECOF!, con datos del IMSS.
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Establecimientos por Rama de Actividad y Escala Productiva 

Diciembre (1996) 
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Fuente: 0.G. de promocién de las micro, pequefias y medianas empresas y desarrollo regional, SECOFI con 

datos del IMSS 
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Personal ocupado por rama de actividad y escala productiva 

Diciembre (1996) 
Rama de actividad Micro Pequeiias} Medianas 

Alimentos 81720 101420 | 71288 

Bebidas 8195 14420 | 16641 

Calzado y cuero 20218 41737 | 22827 

Construccion y equipo de transporte 5067 13989 | 20491 

Editorial 32792 34514 } 20683 

Ensamble y reparacion de Maa. y Equip. 16200 22287 | 16711 

Hule y plastico 14745 52934 | 39952 

Madera y corcho 10620 15973 11054 

Metalica basica 3837 12018 9648 

Minerales no metalicos 17746 27821 17063 

Muebles no metalicos 19780 24325 15135 

Otras industrias manufactureras 13118 19229 16213 

Papel 3144 11247 15464 

Petréleo y Deriv. del carbon 707 2259 2557 

Prendas de vestir 35371 81534 | 71669 

Produccion de maquinaria y equipo 7260 21707 | 32140 

Quimica 12009 41451 39465 

Tabaco 109 340 805 

Textiles 7727 31141 33276           

Fuente: D.G. de ta Micro, Pequefia y Mediana empresa v Desarrollo regional - SECOF1, con datas del IMSS 
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Diciembre (1996) 
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Fuente D.G. de promocién de las micro, pequefias y medianas empresas y desarrollo regional: SECOFI con 

datos det IMSS 
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Industria manufacturera Establecimientos por Entidad Federativa 

Diciembre (1996) 

Entidad Federativa Establecimiento | Personal ocupado 

Aguascalientes 1764 57174 

Baja California 4089 243485 

Baja California Sur 650 7356 

Campeche 593 6015 

Coahuila 3936 174996 

Colima 730 6654 

Chiapas 1290 10926 

Chihuahua 4305 327576 

Distrito Federal 19047 470794 

Durango 2025 67210 

Guanajuato 8253 161593 

Guerrero 1634 13391 

Hidalgo 1916 51122 

Jalisco 12276 249966 

Edo. Mex. 11032 434076 
Michoacan 3402 42359 

Morelos 1447 31227 
Nayarit 1087 7631 

Nuevo leon 8802 296869 
Oaxaca 1262 16183 

Puebla 4222 134741 

Querétaro 1927 74098 

Quintana Roo 695 6450 

San Luis Potosi 2352 62152 

Sinaloa 2688 29813 
Sonora 3153 107444 

Tabasco 801 9698 
Tamaulipas 3634 171723 

Tlaxcala 763 37788 

Veracruz 4214 71387 

Yucatan 1941 38833 

Zacatecas 954 13885     
  

Fuente: D.G de la Micro, Pequefia y Mediana empresa y Desarrollo regional.- SECOF1. con datos del IMSS 
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Industria manufacturera Establecimientos por Entidad Federativa 

Diciembre (1996) 
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Fuente: D.G. de promoci6n de las micro. 
datos del IMSS 

pequefias y medianas empresas y desarrolto regional; SECOFI con 
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{Industria manufacturera Personal ocupado 
por Entidad Federativa Diciembre (1996) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Entidad Federativa Personal ocupado 

Aguascalientes 57174 

Baja Califomia 243485 

Baja California Sur 7356 

Campeche 6015 

Coahuila 174996 

Colima 6654 

(Chiapas 10926 

Chihuahua 327576 

Distrito Federal 470794 

Durango 67210 

‘Guanajuato 161593 

Guerrero 1339t 

Hidalgo 51122 

Jalisco 249966 

Edo. Mex. 434076 

Michoacan 42359 

Morelos 31227 

Nayarit 7631 

Nuevo leon 296869 

Qaxaca 16183 

Puebla 134741 

Querétaro 74098 

Quintana Roo 6450 

San Luis Potosi 62152 

Sinaloa 29813 

Sonora 107444 

‘Tabasco 9698 

‘Tamautipas 171723 

Tlaxcala 37788 

Veracruz 71387 

Yucatan 38833 

Zacatecas 13885   
  

Fuente: D.G. de la Micro, Pequefia y Mediana empresa y Desarrollo requonal.- SECOF1. con datos del IMSS 
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Industria manufacturera Personal ocupado 

por Entidad Federativa Diciembre (1996) 
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Fuente: D.G de promocién de jas micro, pequefias y medianas empresas y desarrollo regional; SECOFI con 
datos del IMSS 
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Estructura Industrial por entidad Federativa 

Establecimientos Diciembre (1996) 

Entidad Federativa Micro Pequejia Mediana 

Aguascalientes 1412 246 59 

Baja California 2872 746 236 

Baja Califomia Sur 594 46 5 

Campeche 525 359 6 

Coahuila 3151 534 12t 

Colima 657 61 9 

Chiapas 1188 85 12 

Chihuahua 3447 494 145 

Distrito Federal 14640 3597 498 

Durango 1563 306 96 

Guanajuato 6831 1412 18t 

Guerrero 1545 67 13 

Hidalgo t5il 306 61 

Jalisco 9902 1935 289 

Edo. Mex. 7910 2162 567 

Michoacan 3064 264 50 

Morclos 1217 172 32 

Nayarit 1027 50 

Nuevo leon 6742 1544 290 

Oaxaca ts 89 6 

Puebla 3146 821 159 

Querétaro lddd 327 90 

Quintana Roo 627 57 9 

San Luis Potosi 1918 314 63 

Sinaloa 2427 2tl 32 

Sonora 2712 290 68 

Tabasco 707 74 12 

Tamaulipas 3020 373 91 

Tlaxcala 307 166 49 

Veracruz 3665 424 68 

Yucatan 1603 259 46 

Zacatecas 875 52 15             
Fuente: D.G. de la Micro. Pequefia y Mediana empresa y Desarrollo regional.- SECOF1, con datos del IMSS.
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Estructura Industrial por entidad Federativa 

Establecimientos Diciembre (1996) 
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Fuente: 0.G. de promocidn de las micro, pequefias y medianas empresas y desarroilo regional; SECOFI con 
datos del IMSS 

 



  

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Estructura Industrial por entidad Federativa 

Personal Ocupado Diciembre (1996) 

Entidad Federativa Micro Pequeiia Mediana 

Aguascalientes 595 9686 8745 

Baja California 11893 30933 38544 

Baja California Sur 2144 1422- 645 

Campeche 1654 2379 786 

Coahuila 412577 19262 18453 

Colima 2217 2023 1436 

Chiapas 3726 2882 174] 

Chihuahua 12810 17940 23567 

Distrito Federal 66540 131376 75061 

Durango 5952 12089 {5112 

Guanajuato 28878 51135 28115 

Guerrero 3996 2432 2111 

Hidalyo 5932 11435 9246 

Jalisco 43273 69553 44122 

Edo. Mex. 34257 86215 89098 

Michoacan 10583 9437 1657 

Morelos 4334 7042 4935 

Navarit 3145 1601 372 

Nuevo leon 30584 57985 43949 

Oaxaca 3449 3206 888 

Pucbla 12981 32411 24928 

Querctaro 3630 13062 14776 

Quintana Roo 2259 1780 1394 

San Luis Potosi 6842 LL752 10518 

Sinaloa 7886 7466 4872 

Sonora 9710 11391 10743 

Tabasco 2174 2279 1649 

‘Tamaulipas 1031 13953 14172 

Tlaxcala 2227 6956 7917 

Veracruz 12036 15194 10723 

Yucatan 6587 9268 6962 

Zacatecas 2711 1729 2377         
  

Fuente: D.G. de la Micro, Pequenia y Mediana empresa y Desarrollo regional.- SECOF1. con datos del IMSS.
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Fuente: D.G. de promocin de {as micro, pequefias y medianas empresas y desarrollo regional: SECOFI con 
datos del IMSS 
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