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INTRODUCCION 

Este documento, tiene como propésito el de informar acerca de las actividades 

emprendidas por el autor durante el tiempo en que se desempefio como asesor de 

la direccidn general del Colegio Nacional de Educacién Profesional Técnica 

(CONALEP); esto es, entre mayo de 1989 y diciembre de 1994. Es preciso 

destacar que la gran diversidad de tareas que atendié el autor en ese periodo, 

exigieron concentrar el interés del informe en ias relacionadas con la vinculacién 

académica internacional, por tener una estrecha correspondencia con la formacién 

profesional adquirida. 

En virtud de que tales actividades estuvieron relacionadas con, practicamente, 
todas las relativas al quehacer académico del CONALEP en su conjunto, desde la 

planeacién hasta la evaluacion, exceptuando las administrativas, se consideré 

necesario presentar este informe en el marco de de la labor educativa desarrollada 

por el Colegio. Dado que durante el periodo del que se informa coincidentemente 

se cumplieron fos primeros quince afios de la creacién del CONALEP, se 

introdujeron elementos analiticos que permitieran conocer de mejor manera el 

desarrollo de la instituci6n en este lapso de tiempo lo que ademas, permite 

obtener una visién mas amplia del contexto en el que se se desarrollo el trabajo 

del que se informa. Con tal propésito se doté al ensayo de un aparato critico que 

permite conocer y evaiuar el quehacer de la institucién en el periodo y otorga el 

marco adecaudo para comprender las actividades relacionadas con la vinculaci6n 
académica internacional que son el interés final de este informe.. 

Bajo estos propdsitos, se hizo necesario dedicar un apartado a las acciones 

llevadas a cabo por los distintos 6rganos, unidades administrativas y 

dependencias que conforman al Colegio. De igual manera, se describen las 

funciones y responsabilidades que ha asumido fa Institucién con el fin de cumplir 

con los objetivos para los que fue creada. 

Para analizar e interpretar esos hechos e ideas, se han tenido que examinar datos 

estadisticos y elaboraciones conceptuales que en su mayoria se presentan aqui 

como un soporte para ayudar a comprender la tarea educativa del Conalep. En 

esa linea se ubican los realacionados con Ja vinculacion internacional. 

La obra se ha dividido en dos partes con el objetivo de mostrar cada uno de los 

aspectos juridicos, académicos y organizacionales que condicionaban el quehacer 

institucional. En la primera se caracteriza a la educacion técnica y se presenta un 

panorama suscinto de ésta como el espacio natural en el que se inscribe el 

quehacer del Colegio; asimismo se introducen !os antecedentes histéricos y 

educativos y se describen los elementos normativos y administrativo- 

organizacionales que sirven de base para la realizacién de sus actividades



sustanciales. A continuacién, se hace la caracterizacién y el recuento de tales 

actividades, y se muestran los resultados alcanzados en esos quince afios de 

actividades mediante una descripcién, cuadros y graficas. 

La segunda parte constituye el centro del informe y esta conformada, a su vez de 

dos apartados: la definicién y caracterizaci6n de fa vinculacién académica 

internacional desde fa perspectiva de! Colegio, y el informe suscinto de las 

actividades emprendidas en la materia, particularizando en las correspondientes al 

periodo del que se informa. 

La metodologia de investigacién aplicada para la realizacién de la primera parte y 

para el segundo punto de la segunda parte de este informe, se basé en la 

investigacion directa en las fuentes, que se enlistan en el apartado dedicado a ios 

instrumentos de investigacién documental. Para esto, se consultaron documentos 

empleados en el trabajo cotidiano de las areas que conforman la institucién objeto, 

tales como: acuerdos, actas, oficios, memorandums, memorias, convenios, 

adendas, cartas y protocolos. 

Para el primer punto de la segunda parte, se utiliz6 fundamentalmente una serie 

de impresos que van desde libros de texto y memorias de actividades, hasta obras 

especializadas en las materias que aborda el ensayo. 

Todos los cuadros y graficas de distinto tipo, fueron realizados por el autor con 

base en la informacion de las fuentes que al pie de los mismos se cita. Para evitar 
confusiones y errores de apreciacién, asi como para hacer fluida la lectura, se 

aplico un formato de citas de pie de pagina que remite a la obra de la que se 

extrae el comentario partir de tres elementos: nombre de! autor empezando por 

apellido; fecha de publicacion de la obra y pagina o paginas en donde se 

encuentra el texto citado o la parte de la obra en Ja que se menciona el asunto 

tratado. Dichas citas no se utilizaron para comentar debido a lo engorroso que ef 

autor considera que se vuelve un texto plagado de citas de supuesto apoyo. 

A lo largo del documento se manejan diversos conceptes como sindnimos. De 

esta manera, Vinculaci6n Académica, o Educativa, y Cooperacién Educativa, o 

Académica, independientemente del caracter espacial, deben considerarse como 

sindénimos, a menos de que se especifique algo al respecte. Como este mismo 

problema se presenta en algunos otros casos, a fin de facilitar la lectura del 

ensayo se incluye un glosario, elaborado exprofeso, de Ja terminologia utilizada 

tanto al interior del Colegio como en ef Sistema Educativo Nacional. 

Finalmente, la bibliografia se elabord de acuerdo con la forma mencionada, en 

donde la fecha de publicaci6n, entre paréntesis en la relacion, constituye una guia 

adecuada para ir directamente del pie de pagina a la obra segtin el orden de Ia 

lista bibliografica.



Este trabajo fue presentado y comentado, a lo largo del ditimo, afio en las 

sesiones vespertinas de los viernes del Seminario Permanente sobre América 

Latina, coordinado por el profesor Rafael Campos Sanchez. Esta por demas decir 

que los errores de todo tipo que se encuentren en el, son imputables sdélo a mi 

persona. 

Esperamos que este trabajo proporcione elementos que coadyuven ai mejor 
conocimiento de la experiencia educativa de una institucion que desarrolla su 
quehacer educativo en un ambito fundamental para el desarrollo nacional, como lo 
es el de la formacién de recursos humanos de nivel técnico medio y !a 
capacitacion para y en el trabajo especialmente !a dedicada a preparar recursos 
humanos altamente calificados.



PRIMERA PARTE



ANTECEDENTES 

Et desarrollo, analizado como un proceso de cambio dirigido hacia la obtencién de 

iguaidad de oportunidades para los integrantes de una sociedad determinada, supone 

obligadamente la actuacion de personas con los conocimientos, habilidades y 

destrezas capaces de transformar cualitativamente a la sociedad. Desde esta 

perspectiva, el proceso de desarrollo de cualquier pais reclama de la educacién como 

un medio dirigido a la apertura de posibilidades sociales que permitan al individuo 

expresar y desarrollar sus potencialidades, con el propésite fundamental de integrarla 

productivamente a ia sociedad a ta que pertenece y afirmar su dominio sobre el 

entorno que le sirve de marco vital. 

Por ello, a fa educacién se le asignan diversas tareas en el proceso de desarrollo de 

las naciones: se Je estima como un derecho inalienable del hombre que se justifica en 

si mismo por sus fines culturales; se le concibe también como un medio idéneo para ia 

transmision de conocimientos y para la aplicacién efectiva de estos en las actividades 

inherentes a la reproduccién de los grupos sociales; se constituye, igualmente, en un 

medio para la preparacién de mano de obra calificada, eficiente y lo suficientemente 

especializada como para llevar a cabo la reproduccién material de las sociedades. 

Por otra parte, se le considera como un instrumento de movilidad social, o sea, como 

un mecanismo que permite a los individuos el ascenso de un nivel a otro en la 

estructura social y en la piramide laboral; es decir, el escalamiento de posiciones para 

aquelias personas que habiendo nacido en ef seno de familias de escasos recursos 

econémicos adquieren capacidades o cualidades que son necesarias en el mercado de 

trabajo. Por ultimo, se considera que la educacién implica cambios de creencias,



valores y actitudes en favor de los principios que son indispensables para la 

transformacién de la sociedad. 

En el ambito general de la educacién la técnica se ha constituide en un tipo con 

identidad propia. Determinada historicamente por e! desarrollo de fa ciencia y la 

tecnologia y por las estructuras sociales imperantes en el lugar y época, en la 

formacién econémico-social y en el estadio historico en el que despliegue sus 

actividades, la educacién técnica se vincula, en términos practicos, de manera directa 

con los procesos productivos que soportan y condicionan a dichas estructuras y 

delinean sus relaciones de produccién. 

Elevar cualitativamente y en forma ininterrumpida los niveles nacionales de desarrollo 

econémico y social representa uno de los compromisos mas comunes para cualquier 

Estado preocupado por el bienestar de sus habitantes y, en el mayor ntimero de los 

casos, se piensa en la educacidn, incluida fa ET, como el factor esencial que 

coadyuvara al logro de tales metas. Por tal motive, a lo largo de la historia, 

particularmenie Ja del industrializado mundo de Ja modernidad, fa comunidad 

internacional se ha propuesto fa realizacién de ambiciosos programas que proponen la 

expansion de los sistemas educativos, ya que la ampliacién de las oportunidades en 

este campo se contempla como uno de Ios estadios preliminares en el transito hacia el 

desarrollo. 

Uno de los factores principales que diferencia a las sociedades desarrolladas de alto 

grado de industrializacién de las subdesarrolladas, es que las primeras han sido 

capaces de conformar sus sistemas educativos a partir de un criterio que los concibe 

como los medios requeridos para mantener, al nivel del todo social, la funcionalidad det 

desarrollo tecnoldgico y, por ende, del propio desarrollo econdmico. De ahi que se 

establezca una relaci6n estrechisima entre tecnologia, economia y educacion.



La situacién descrita ha impactado notablemente en la percepcién que tienen las 

sociedades subdesarrolladas sobre la educacién y en el significado que las mismas le 

otorgan como uno de {os elementos mds sobresalientes en la promocién del 

desenvolvimiento econémico, social y politico nacional. 

En fos Ultimos afios, este hecho quedé de manifiesto durante la V Conferencia 

Regional de Ministros de Educacién de los Estados de América Latina y El Caribe 

miembros de la UNESCO, que tuvo lugar en México en diciembre de 1979. En ella se 

precisaron algunos conceptos sobre la contribucién de la educacién al proceso de 

desarrollo de los paises, los cuales fueron dados a conocer en la “Declaracién de 

México", en la que se sefala: 

a) Que una nacién desarrollada es aquella cuya poblacién es informada, culta, 

eficiente, productiva, responsable y solidaria; 

b) Que ningun pais podra avanzar en su desarrollo mas alla de donde llegue su 

Educacién; 

c) Que ei desarrollo no puede medirse solo por los bienes o los recursos de que 

dispone una comunidad, sino fundamentalmente por la calidad de las personas que los 

producen y los usan, y 

d) Que es el! ser y no el tener lo que debera ejercer primacia en la concepcién y 

orientacién de las politicas globales de! desarrollo de los paises.(‘) 

'Bueno Ziridn, Gerardo.(1988) pags. 171 y 173.



Desarrollo y educacién se transforman, por fo tanto, en perspectivas diversas de una 

misma realidad. Todo mundo puede advertir actualmente, con una poca de atencién a 

los medios de comunicacién que el avance tecnolégico derivado en el desarrollo 

econdémico ha permitido a las sociedades del llamado primer mundo situarse a la 

vanguardia de la civilizacién, impactando en las sociedades menos avanzadas de tal 

manera que éstas han intentado asimilar el choque que se produce en el nivel 

educativo mediante dos estrategias: el darrollo lineal y la innovacién. 

La primera significa el aurnento cuantitativo de los sistemas de ensefianza y encuentra 

justificacién en una politica de iguaidad de oportunidades educativas que ha tenido 

como consecuencia la masificacién de la ensefianza y el descenso casi generalizado 

en la calidad academica, especialmente en los paises latinoamericanos. 

La segunda estrategia se orienta a favorecer las reformas pedagdgicas requeridas 

para que con base en la infraestructura de los sistemas educativos, estos puedan 

adaptarse a un mundo en constante evolucién y respondan a la vez a los objetivos 

sociales que la propia educacién persigue. Esta estrategia se desprende de la 

identidad que existe entre avance tecnolégica y desarrollo econdmico. 

Con base en la planeacion y la aplicacion de estas estrategias, en el curso de los 

times afios los gobiernos de la mayor parte de los paises de América Latina han 

tealizado esfuerzos significativos en el campo de la educacién técnica, a fin de 

adaptarla al ritmo impuesto por la dindmica de modernizacion de las estructuras 

productivas y de las propias técnicas de la produccién. 

Lo anterior ha desembocado en el reconocimiento generalizado de las naciones de la 

region, de que es necesario procurar y facilitar la preparacién adecuada de los 

individuos para su desempefio en el trabajo y que, dicha ensefianza, debe vincularse



cada vez mas arménicamente con las exigencias de! mercado ocupacional. En tanto 

que se ha liegado a considerar que la ET va mas alla de la simple escolarizacié6n, 

habra de buscarse que su producto sea un factor de cambio social. 

Esta conclusion coincide con la recomendacion de ia UNESCO relativa a la ensefianza 

técnica y profesional que fue aprobada en la decima octava reunién de! organismo, 

celebrada en la Ciudad de Paris el 19 de noviembre de 1974 y que sefala que 

"..habida cuenta de los inmensos adelantos cientificos y tecnolégicos ya logrados o 

previstos que caracterizan el tiempo presente, la ensefianza tecnica y profesional 

deberia constituir un aspecto decisivo del proceso educativo y, en particular: 

4. Contribuir a ta consecusiin de las metas de la sociedad, de una mayor 

democratizacién y desarrollo social, cultural y econdmico, actualizando al mismo 

tiempo el potencial de los individuos para que participen activamente en el 

establecimiento y en Ia realizaci6én de esos fines, y 

2. Contribuir a que comprendan los aspectos cientificos y tecnolégicos de Ia civilizacion 

contemporanea, de modo tai que los hombres puedan aprehender su medio e influir 

en él, a la vez que asumir una visién critica de las consecuencias sociales, politicas 

y econdmicas del progreso cientifico y tecnoldgico.(2) 

A pesar de la importancia otorgada por los paises latinoamericanos 0 por organismos 

internacionales como la OIT y la UNESCO a la ET como factor de desarrollo nacional, 

no se han alcanzado los resultados deseados en la materia, pues en la practica ésta 

sigue siendo afectada por el conjunto de contradicciones que emanan en Utima 

instancia de Ia condicion de dependencia y atraso econémico en que viven dichas 

sociedades respecto de las naciones altamente industrializadas. 

2Gonzdlez Vega, Fernando,(1986) pag, 32.



Una de las contradicciones que mayor peso tiene en fa situacién descrita, es la 

disyuntiva que se les plantea a las naciones subdesarrolladas frente a la necesidad de 

adquirir nuevas tecnologfias para mejorar y modernizar los centros de ET, mientras su 

atraso econdémico les impide disponer de los recursos financieros suficientes para su 

adquisicién. En tal sentido, nuevamente la dependencia econdémica se erige como una 

muralla infranqueable para recordar a dichos paises que, atin en el caso hipotético de 

que dispusieran de los medios necesarios para adquirir nuevas tecnologias, los centros 

internacionales que se encuentran a la vanguardia del desarrollo cientifico-tecnoldgico 

no se fas venderian porque de ese modo mermarian su poder econdmico, comercial e 

incluso politico. 

Vender tecnologia moderna es vender cuotas de liberacién econdémica y, al mismo 

tiempo, deshacerse de una parte del poder hegeménico que se detenta. De ahi que la 

tecnologia que los centros industriales comercian con los paises dependientes sea 

siembre obsoleta y mediatizada; es decir, tecnologia que lejos de liberar a estos 

Ultimos de la dependencia estructural, les amarra cada vez mas a los intereses de los 

monopolios internacionales. 

El acceso de los paises subdesarrollados a la tecnologia moderna se da la mayor parte 

de las veces, por la via de la teorizacién. De mas esta decir que la incidencia de tal 

proceso en las posibilidades formativas y ocupacionales de los técnicos de estos 

paises es negativa, como lo es también en su propio desarrollo cientffico y tecnoldégico. 

Debemos reconocer, sin embargo, que no seran las instituciones educativas por si 

solas las que solucionarén tal situacién, si no el conjunto de fuerzas (entre ellas las 

educativas) que estén en condiciones de transformar la realidad. Los centros de 

ensefianza técnica y educacién en general, pueden alentar y coadyuvar al cambio, 

pero nunca producirlo por sus propios medios.



La educaci6n, particularmente la ET, tiene pues, un importante compromiso que 

cumplir en dicha empresa: formar a los especialistas y técnicos al mas alto nivel 

posible e inculcarles un profundo sentido de responsabilidad para con su medio y la 

sociedad de la que forman parte. 

En tal sentido las experiencias latinoamericanas en materia de implantacién de 

programas de ET, adecuados al propio entorno econdmico, social, tecnoldgico y 

cientifico, han sido multiples y vastas. 

Ei Sistema Mexicano de Educacion Técnoldégica 

Educar a la sociedad mexicana ha sido uno de los grandes propésitos de todos 

gobiernos en el México independiente. Algunos propondrian que la educacién deberia 

ser oportunidad para quienes tuvieran los recursos necesarios para sostenerla, los 

mejor ubicados en la escala social; otros, generalmente los tiberales, sugeririan que 

educar deberia ser elemento fundamental de cualquier proyecto nacionalista y 

propulsor de! desarrollo integral del pais, por fo que habria que ofrecer la oportunidad 

de educarse a todos los habitantes por igual. 

Sea cual fuere la concepcién politica que determinara la linea educativa a seguir, lo 

cierto es que todos los gobernantes mexicanos de fos Ultimos ciento setenta y cinco 

afios, han descubierto en la educacién una condicion indispensable para el progreso 

de la nacién y, como parte de ésta, han advertide la prioridad que significa formar a los 

especialistas de nivel medio que deberian encargarse de conducir alguna parte de los 

procesos industriales. 

En México, la educacién técnica cuenta con una larga tradicion ligada siempre al 

desarrolto del Estado como una fuerza centralista y aglutinadora y al propio surgimiento



y consolidacién del propio modelo capitalista de desarrallo y a sus procesos de 

produccién. 

Por las caracteristicas de este trabajo, haremos en este punto una breve referencia 

histérica en torno a esos temas, bajo la consideracién de que las bases del actual 

desarrollo econémico de! pais se pueden localizar en el proyecto para hacer de México 

una nacién independiente; momento en que, ademas, México empieza la larga 

consolidacién del capitalismo como sistema econdmico dominante, !o cual culminara 

con la Republica Restaurada.3 

Para el conocimiento de ia trayectoria de educacién técnica en México se han definido 

ciertos periodos que estan intimamente relacionados con los diferentes estadios de la 

formacion del Estado mexicano, formacién (1821-1854), consolidacién (1854-1910) y 

reorientacién, 1914 a nuestros dias. 

Atin cuando algunos autores consideran que el surgimiente de la educacién técnica en 

México se da con Ia creacién del Real Seminario de Mineria en el siglo XIX, pues 

representa una clara respuesta a la necesidad de impulsar el! desarrollo de esa 

actividad mediante la formacién de especialistas y técnicos que requeria esta rama de 

la economia, los propésitos que conduciran el establecimiento de ias instituciones de 

educacién técnica en el México recién independizado, seran precisamente los 

determinados por las urgentes necesidades econdmicas: la agricultura y fa industria. 

De esa manera, en 1832 se funda la Escuela de Agricultura, la que con algunas 

varientes subsistira hasta 1867, en que bajo la direccién del Ministerio de Justicia e 

instruccién Publica y en plena restaruracién republicana se le dotara de nuevos planes 

y proyectos, destinandola a fortalecer , no sélo la agricultura sino también la ganaderia. 

Bajo estos lineamientos se mantendra hasta la caida del porfiriato. 

  

3Eguiarte Sakar, M.E.(1989) pag. 12.



Durante este mismo periodo nacen la Escuela de Comercio y Administracion (1845), la 

Escuela Nacional de Artes y Oficios (1856), la Escuela Nacional de Medicina 

Homeopatica (1895), la Escuela Practica de Ingenieros Mecanicos Electricistas (1916), 

la Escuela Técnica de Maestros Constructores (1922), la Escuela de industrias Textiles 

(1932) y la Escuela de Bacteriologia (1933). 

No obstante, es a partir de la Revolucién y de su institucionalizaci6n mediante la nueva 

organizacién politica y social, que se sintid la necesidad de que el Estado jugara 

también un papel normativo en ta educacién. En este cantexto se ubica la creacion de 

la Secretaria de Educacion Publica (SEP), cuya funcién, segtin Alvaro Obregén debia 

ser la de orientar Ja educacién en el sentido de las necesidades industriales, 

comerciales y agricolas de cada region. 

De ahi que la consecuencia natural haya sido ta creacién, en el seno de la propia SEP, 

del Departamento de Ensefianza Técnica Industrial y Comercial que habria de dar el 

primer impulso decisivo a la ET teniendo en cuenta Ja nueva realidad y circunstancias 

politicas y socioeconénicas del pais. 

Se afirma, sin embargo, que el punto de partida de la actual estructura del Sistema 

Mexicano de Ensefhanza Técnica esta marcado por la creacién del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) en 1937, que representa el primer gran esfuerzo nacional a través de} 

cual se intentaria satisfacer las necesidades de técnicos especializados que exigia el 

naciente proceso de industrializacién nacional_(4) 

Desde entonces, la ET se ha desarrollado en México en fos campos de la ensefanza 

formal y no formal, integrandose en un Sistema Nacional que abarca la Capacitacién 

4Moreno Botello, Ricardo. (1987) pags. 170-195



Para y En el Trabajo, los niveles Medio Basico, Medio Superior, Superior y de 

Posgrado, lo que comprende casi toda la piramide educacional del pais. 

EI subsecuente crecimiento de fas actividades productivas en México, haria cada vez 

mas evidente la carencia de personal calificado y especializado en las distintas ramas 

de la produccién industrial que pudiera cubrir adecuadamente no sdélo los rangos mas 

elevados en la estructura productiva nacional, sino también los mandos medics, y 

posibilitar el desarrolio de fa industria nacional. 

Esta situacién desembocé en una inadecuada convergencia de factores en el ambito 

de la produccién y el empleo, es decir, en la medida en que se producian 

transformaciones sustanciales en ja manera de producir, la oferta de mano de obra 

especializada no correspondia mas con las caracteristicas de la demanda. Este hecho 

tuvo efectos colaterales que se resumieron en una subocupacién de la misma mano de 

obra y en una carencia significativa de recursos humanos capaces de incorporarse 

eficienternente en los niveles y las dreas que reclamaba en la practica, el sistema 

productivo mexicano. 

El SMET tuvo que adecuarse a tales exigencias y plantear respuestas eficientes a 

necesidades técnicas, industriales y sociales cada vez mas especificas. Ello significd la 

creacién de nuevos subsistemas educativos cuya intencién basica ha sido responder 

Optimamente a los cambios operados en el pais en materia tecnolégica e industrial. 

El gobierno federal atendié esta problematica abordandola desde el nivel medio basico, 

el medio superior en sus dos modalidades: propedéutica y terminal y el superior. 

Asimismo, ha reforzado la normatividad juridica y multiplicado las acciones de 

capacitacién para los trabajadores de todos los niveles. 

Es evidente que se trataba de enfrentar paralelamente dos problemas: uno de caracter 

eminentemente econdmico que consistia en la busqueda de alternativas de produccién 

y productividad para enfrentar el desempleo creciente que se evidenciaba como uno de 

los primeros grandes efectos sociales de la crisis econdémica del pais y otro, muy ligado 

al primero, que se percibia como un problema de deficiencias en la concepcién y en la



estructura de la ET en el pais, ya que la inconsistente preparacién de los trabajadores 

y la carencia de personal técnico calificado eran considerados como factores 

fundamentales de la ineficacia del sistema productivo nacional. 

Como respuesta a esta situacion, se elaboré una serie de conclusiones, entre las que 

destacé el hecho de que casi toda la ensefianza técnica en el nivel medio superior 

tenia un caracter propedéutico y por lo tanto no ofrecia una formacién completa. EI 

nivel superior era el Unico que ofrecia opciones terminales disefiadas a partir de planes 

de estudio orientados hacia la formacién de recursos humanos altamente 

especializados, provocandose asi una sobresaturacién en el mercado laboral y Ja 

craciente escasez de personal calificado y especializado que pudiera cubrir 

adecuadamente los mandos medios en las distintas ramas de la produccién, 

Durante la década de los setentas se increment a niveles alarmantes la demanda 

social de estudios postsecundarios. Esta abarroté los niveles medio superior y superior. 

Existia, se aseguraba, un desajuste entre la oferta de mano de obra que egresaba de 

las instituciones de educacién media superior y la demanda de recursos humanos 

calificados en el area tecnolégica en los sectores social y productivo. 

Frente a este panorama, el Estado mexicano traté de racionalizar la demanda 

educativa a través del fomento de fa ET, para lo cual adopté dos medidas 

fundamentales: 

1. La creacién de nuevas instituciones de ET, ya fuera de caracter bivalente o terminal, 

y 

2. La apertura de un mayor némero de opciones profesionales a nivel nacional. 

En consecuencia, el SMET crecié hasta quedar integrado por un total de 1,073 

planteles distribuidos en cuatro diferentes niveles de ensefianza: capacitacién, medio 

superior, superior y de posgrado (ver cuadro ai final del punto). 

Como se muestra en el cuadro siguiente, el crecimiento global del SNET, durante la 

década 1981-1991, fue del orden de 115% en planteles y de 50% en Ia matricula de



alumnos. Dentro de este crecimiento general, destaca el nivel de capacitacién para el 

trabajo que, de representar 5% de fa matricula escolar del SNET en el ciclo 1981-82, 

lleg6 a ocupar el 12% durante el ciclo escolar 1991-1992. Esta situacién contrastaba 

con el nivel medio superior que a pesar de mantener su predominio cuantitativo dentro 

del SNET disminuye su posicién relativa del 71% al 68% del total de la matricula 

durante la década, manteniendo en su interior a misma proporcién en la distribucion 

de sus esrudiantes, en relacién con su modalidad terminal (33%) y bivalente (67%). 

Asimismo, al igual que en el caso anterior, la educacion superior, no obstante el 

crecimiento absoluto presentado, describe una disminucién en su posicién relativa 

dentro del SNET de casi tres puntos porcentuales, cubriendo sélo alrededor del 19% 

del total de estudiantes. Mientras el posgrado sélo representa alrededor de! 1%. 

Crecimiento de Pianteles y Matricula del SNET 
Ciclos 1981-1982, 1990-1991 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

TOTAL DE 
“ONIVELY CICLO 1981-1982 CICLO 1990-1991 CRECIMIENTO 

SMODALIDAD PLANTELES MATRICULA PLANTELES MATRICULA PLAN- MATRIE 

ABS ~ % ABS % ABS. % ABS % TELES CUA. 

Capacitacion 7 95 32,453 54 196, 1219 10,628 12.26 = 240 88% 

Media Superior 590. 7eo | 430,111 f 745 1271 7909 | 611,265 | 6777 | 11542% | 42.10% 
* Terminal 31 527 141,043 328 416 3273 499,532 3264 33, 76% 41.46% 

e _Bivalente 279 473 | 284,068 | 672 855 6727 | 411,832 | 6736 | 206.45% | 42.43% 
‘Superigr 86. 41.5 {134,885 | 224 123 7.65__| 176,131 | 1953 43 02% 30 50% 
Posgrado NE og 3,805 o8 AF 30S 3,819 004 = 8.36% 

Total 747 100 601,254 400 41,607, 100 901,843 100 448: 12% 50%                     

Fuente: Subsecretana de Educaci6n e Investigacién Cientifica (1982); SEP Estadistca Sésica SNET 1990-1991 

EI comportamiento de la economia mexicana en los Utimos afios permitia reconocer el 

papel fundamental que le correspondia a la educacién técnica como instrumento de 

desarrollo nacional, pero también como un medio para incorporar favorablemente al 

pais a la dinamica de un escenario internacional cada vez mas competido, de ahi la 

necesidad de continuar la busqueda de modalidades educativas que ofrecieran nuevos 

caminos a la ensefianza y a la formacién de recursos humanos, Estas fueron 

precisamente las condiciones que condujeron a la creacién de! Conalep



ORIGENES Y DESARROLLO DEL CONALEP 

A partir de la segunda mitad de este siglo el panorama para la educacién técnica en 

México se torna cada vez mas complejo. Durante el afio de 1978, la Secretaria de 

Educacién Publica ilevé a cabo investigaciones tendientes a conocer el estado de la 

educacién en nuestro pais, especialmente de la dedicada a la formacién para el 

trabajo, asi como para establecer las causas por las que hasta esa fecha no se habian 

preparado los recursos humanos con las caracteristicas y las cantidades requeridas 

por el pais y, finalmente, para determinar las condiciones que deberia reunir un 

sistema educativo que fuera capaz de satisfacer las necesidades de profesionales 

técnicos de nivel medio, planteadas tanto por los sectores productivos y de servicios, 

como por la sociedad en general. 

En esos estudios se tomé en consideracién que la educacién técnica, dentro de la cual 

se encontraban considerados los servicios de capacitacién y formacién profesional, 

contaba en México con una gran tradicién, pero habia sido en funcién de necesidades 

socioeconémicas concretas que a partir de los afios treinta evoluciond hasta 

convertirse en un Sistema Nacional que abarcé desde el nivel medio basico hasta e) 

mas alto de la especializacion profesional. 

Otro de los factores que influyeron en esos estudios fue el hecho de que al efectuarse 

un analisis de la piramide ocupacional, se concluyé que existian cinco profesionales de 

nivel universitario por cada uno de nivel técnico, cifra que necesariamente deberia 

revertirse ya que para que la industria nacional fuera eficientemente conducida y 

alcanzara los niveles de calidad, productividad y competitividad exigidos para apoyar el



crecimiento econdémico, deberia contar con por lo menos un profesional de nivel 

universitario por cada cinco técnicos medios, y con uno de éstos por cada veinte 

obreros Calificados, 

Ese desfazamiento se manifesté en la creciente escasez de personal calificado y 

especializado que pudiera cubrir los mandos medios en las distintas ramas de la 

industria y de los servicios, responsabilizandose del desempefio eficiente de los 

obreros, del correcto mantenimienta y funcionamiento de las maquinas, de una 

adecuada supervisién de los procesos productivos, de la aplicacion y observancia de 

jas normas de seguridad y control de calidad, asi como de! seguimiento de los 

procesos administrativos. 

Las instituciones que en ese momento ofrecian carreras de nivel medio pero de 

caracter terminal, contaban con curriculas disefadas a partir de los planes de estudio 

vigentes a nivel superior y ninguna estaba concebida especificamente para formar 

técnicos de nivel medio, lo que convertia a la adecuacién de Ios servicios educativos 

de nivel técnico medio en el reto a vencer en el nuevo marco del desarrollo nacional. 

igualmente, se encontré que la mayoria de los estudiantes que cursaban el nivel medio 

superior de ensefianza tendian a continuar sus estudios en ef de licenciatura, 

quedando establecido que fa falta de reconocimiento oficial a los profesionales 

técnicos, los escasos incentivos econdmicos y la poca valoracién que se les daba 

socialmente determinaban una afluencia muy reducida de los estudiantes que 

conclufan la secundaria hacia las instituciones que ofrecian educacién técnica de 

caracter terminal en el nivel medio.



Del mismo modo, se hizo notorio ei hecho de que algunas instituciones que ofrecian 

educacién media de caracter técnico habian replanteado sus objetivos y modificado su 

oferta educativa, introduciendo nuevas carreras de nivel medio pero de caracter 

propedéutico. 

Asimismo, se puso de manifiesto la casi inexistente vinculacién entre el sistema 

educativo y el aparato productivo al que iban dirigidos los esfuerzos de formacién de 

profesionales técnicos. Este hecho originé desfavorables consecuencias, tales como 

“ que jos egresados de las escuelas enfrentaran dificultades para incorporarse al campo 

de trabajo para el que eligieron formarse, que muchos de ellos se vieran en la 

necesidad de complementar su preparacién o que, finalmente, desarrollaran una 

actividad ajena a la que fueron preparados ante la urgencia de obtener un ingreso 

salarial. 

De igual manera, se observé que existia una considerable demanda de profesionales 

técnicos, proveniente de los sectores industrial, agricola, turismo, administracion, 

bancario y de salud, pero Ja oferta limitada de estos profesionales frente a una 

demanda creciente, dio como resultado que fos puestos laborales fueran cubiertos por 

trabajadores autodidactas de muy limitada preparacién académica 0 por egresados de 

carreras universitarias, mismos que en muchos casos, desarrollaban labores para las 

que no habian sido debidamente preparados. Esto Ultimo daba lugar, ademas, a que 

se cubrieran frecuentemente los mandos intermedios con personal que representé 

costos de formacién elevados y que no empleaba sino una minima fraccién de los 

conocimientos adquiridos, lo que no sélo creaba frustraciones de caracter profesional 
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sino que representaba un esfuerzo econdémico no recuperado por parte del Estado y fa 

sociedad.(5) 

La magnitud de este problema y la necesidad apremiante de contar con los recursos 

humanos necesarios para apoyar los programas de desarrollo econdémico y social del 

pais, determinaron que el Gobierno Federal creara un instrumento educativo especifico 

que se abocara a su atencién y solucién. 

Se partié de la base de que los cuadros medios del sector productivo debian formarse 

en planteles que operaran estrechamente vinculados al aparato productivo, de tal 

manera que las estructuras curriculares se ajustaran a sus requerimientos, bajo una 

preparacién técnica especializada a fa que se agregara otra de cardcter social y 

humanistico, que dieran como resultado profesionales técnicos aptos para asumir los 

mandos intermedios, no solamente capaces y eficientes en el desarrollo de su 

actividad productiva, sino con una preparacién sociocultural que los calificara como 

ciudadanos conscientes, responsables e integrados plenamente al proceso histérico 

del pais. 

Las caracteristicas del sistema de ensefianza propuesto llevaron a la conclusién de 

que era recomendable encargar su instrumentacién a un organisma descentralizada 

con fa agilidad y flexibilidad suficientes, que le permitieran establecer relaciones y 

convenios con entidades oficiales y organismos del sector productivo, y que asegurara 

la vinculacién entre escuela y trabajo, de acuerdo con Jas necesidades del pais. 

5Solana, Fernando. (1982) pags. 123-135.



En el marco de estas consideraciones y mediante Decreto Presidencial en el, se cred 

el Colegio Nacional de Educacién Profesional Técnica (Conalep), organismo puiblico 

descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, 

cuyo objetivo seria la formacion de profesionales técnicos de nivel medio con la 

modalidad de que, a través de su obligada coordinacién con los representantes de los 

sectores productivos, asegurara a sus egresados una efectiva incorporacién a la 

actividad laboral.(6) 

El proyecto de creacién del Conalep, fue impulsado basicamente por un grupo de 

funcionarios relacionados con la educacién técnica nacional, que realiz6 consultas de 

distinto tipo con representantes de las camaras empresariales y con empresarios, 

algunos de los cuales postetiormente formarian parte del primer Consejo Consultivo 

del Colegio, y que se inspiraron en sistemas educativos semejantes a los del Canada y 

los Estados Unidos. 

Las consultas llevaron a la conclusion de que el sistema educativo que se tequeria 

para impulsar la educacién profesional técnica de nivel medio en nuestro pais, deberia 

reunir condiciones tales como: quedar fuera de! organismo y jurisdiccién directa de Ja 

SEP y por lo tanto de ias presiones y expectativas coyunturales de la educacién 

publica; brindar una educacién exclusivamente terminal; exigir el pago de colegiaturas, 

aunque ofreceria un sistema de crédito educativo para pagarlas; mantener Ia vigencia 

de las carreras ofrecidas sujeta a las demandas cambiantes del mercado de trabajo; y, 

conformar su planta de profesores con persona! plenamente identificado con la materia 

  

$Secretaria de Gobernacién.(1978) pag. 26.



a impartir, con su puesto de trabajo en la industria y que, en forma complementaria, 

aceptara participar en la educaci6n, motivo por el cual se le pagarfa por horas. 

EI Colegio inicié sus labores en 1979 con diez planteles ubicados tanto en el Distrito 

Federal como en el Estado de México, en los que se impartian ocho carreras de 

profesional técnico en fas dreas industrial, administrativa y de salud. Los planes de 

estudio se elaboraron en ta Secretaria de Educacion Publica y su estructura curricular 

comprendia de 5 a 6 semestres. Para las carreras del area de salud los planes y 

programas fueron disefiados con Ia participacién de la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia.(7) 

Ei éxito del Colegio entre los aspirantes a cursar el nivel medio superior fue relative adn 

cuando si tuvo aceptacién entre los empresarios. De esa manera, en ei afio de 1981, 

se crearon 73 planteles mas, con lo que numero total de tales centros escolares llegé a 

134, el de carreras aumenté a 61 y el de planes de estudio a 107. En ese afio se 

revisaron los planes y programas de estudio vigentes de 1979 y 1980, lo cual se 

tradujo en ta reforma de 33 carreras. Este crecimiento progresivo de fa Institucién y el 

hecho de que la mayorta de los planteles se fueran instalando en sitios distantes entre 

si de acuerdo con las necesidades del sector productivo, asi como las caracteristicas 

de la oferta educativa presentada por cada uno de ellos que, aunque era coincidente 

en algunos casos, en otros era totalmente disimil, permiten advertir ja creciente 

aceptacién e interés por su oferta educativa. 

7Conalep. (1982) pag. 10.



A quince afios de su creaci6én, el Conalep crecié de diez planteles a 256. Su oferta 

educativa se incrementé de 11 a 146 carreras y su mairicula pasé de 4,000 a 202,142 

alumnos en su Programa Regular, 20,000 en e! Modular y 80,000 en los servicios de 

capacitacién tecnolégica. De sus aulas habian egresado hasta 1994, 298,083 

profesionales técnicos de nivel medio superior, y se habia brindado capacitacién 

tecnolégica a 350,000 personas, y capacitacion para y en el trabajo a 636,495. 

EI Colegio inicié sus labores en 1979 con diez planteles ubicados en el Distrito Federal, 

Estado de México, Coahuila y Quintana Roo, en los que se impartian ocho carreras de 

profesional técnico en las areas industrial, administrativa y de salud y su estructura 

curricular comprendia de 5 a 6 semestres. 

Esta oferta educativa se incrementd hasta llegar a las 146 carreras que se ofrecian en 

1994 y su matricula pasé de 4,000 a 191,248 alumnos en su programa regular, 16,000 

en el modular y 126,567 en los servicios de capacitacion tecnolégica. 

A quince afios de su creacién, el Conalep creciéd de diez planteles a 256 y su 
infraestructura llego a las 2,664 aulas, 1,064 laboratorios y 1,361 talleres equipados 
con la tecnologia mas avanzada. 

Cobertura de entidades federativas, creacién de carreras y de planteles 

  

  

  

ENTIDADES PLANTELES CARRERAS 

ANO | COBERTURA | ACUMULADO [CREACION [ACUMULADO]/ CREACION [ACUMULADO 

1979 3 3 10 10 10 10 
1980 26 29 $2 62 20 30 
1981 4 30 71 133 25 55 
1982 4 34 24 4157 19 74 
1983 4 32 1 168 5 79 
1984 40 178 18 87 
1985 32 210 8 95 
1986 29 239 2 93 
1987 8 248 9 84 
1888 248 7 91 
1989 248 4 87 
1990 1 249 7 94 
1991 4 253 8 412 
41992 253 5 447 
1993 3 256 29 146                   

FUENTE: Secretaria Académica Conaiep.



ESTABLECIMIENTO DE PLANTELES Y COBERTURA DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS 1979-1993 

  

a 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993, 

  

TOTAL DE PLANTELES; 256 i PLANTELES WB] EENTIDADES FEDERATIVAS 
TOTAL DE ENTIDADES: 32 

FUENTE : Secretaria Académica Conaiep. 

TOTAL DE PLANTELES POR ENTIDAD FEDERATIVA 
1979-1993 

Zacatec#s 
Yucatan 
Veracruz 
Tlaxcala 

Tamautipas 
Tabasco 

“ 

Sonora 
Sinaloa 

San Luis Potost 
Quintana Roo 

Queretaro 
Puebla 
Qaxaca 

Nueve Leén 
Nayarit 
Morelos 

Michoacan 
Estado de México 

Jatisee 
Hidalgo 

Guerrero 
Guanajuato 

Durango 
Distrito Federal 

Chihuahua 
Chiapas 
Colkma 

Coahuila 
Campeche 
BajaC Sur 

Bajs California 
Aguascatiente 

I
 

FUENTE . Secretaria Académica Conalep. 

  
20



  

  

  

WE CARRERAS 

FUENTE Secretaria Académica de! Conalep 

CARRERAS IMPARTIDAS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DEL 
CONALEP 

  

  

  

41979-1983 1984-1988 ‘ 1983-1993, : TOTAL 

i CARRERAS 

FUENTE. Secretaria Académica Conalep 
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CICLOS EGRESADOS DE | PRIMER % DE 

ESCOLARES SECUNDARIA GRADO | ABSORCION 

79-80 601,773 4,100 0.7 
80-81 683,960 17,111 2.5 
81-82 745,515 38,982 5.2 
82-83 828,323 44,591 5.4 
83-84 890,777 49,637 5.6 
84-85 855,272 55,398 6.5 
85-86 867,012 59,880 6.9 
86-87 899,276 81,666 9.1 
87-88 950,157 87,826 9.2 
88-89 979,350 79,590 8.1 
89-90 980,849 84,845 8.7 
90-94 963,416 83,151 8.6 
91-92 947,803 91,116 9.6 
92-93 921,431 93,897 10.2 

93-94 961,067 89,951 10.4           
  

FUENTE Secretaria Academica Conalep 

INDICE DE ABSORCION 

        
88-89 89-90 Ss «90-91 4-92—92-83—83-04 

ME CICLos 

FUENTE . Secretaria Académica Conalep 
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ABSORSION DE ALUMNOS DEL TOTAL DE EGRESADOS DE SECUNDARIA 

  

    
PO Osi S12 203 

FUENTE: Secretaria Académica Conalep 

   
BM Be5 8595 8587 E7SS sBHs OM Oo 

Distribucién nacional de la poblacién escolar por area de estudio 

  

  

    

        

AREA DE 4990-91 1991-92 1992-93 1993-94 
ESTUDIO 

MATRICULA] % {MATRICULA] % [MATRICULA] % [| MATRICULA |] % 

TOTAL 458329 165124 171142 191248 
INDUSTRIAL 70205; 45,2 70781) 42.8 91969} 537 102001; 533 
ADMINISTRATIVA 62361] 40.1 68730) 42.2 51336; 30; 56483] 29.5) 
TURISMO 10940) 7 12270) 7.4 12405] 72 13479| 74 
SALUD 10704, 6.9 41417/ 6.9. 14874; 85 18338: 9.6) 
IAGROPECUARIA 850] 0.5 682; 0.4 652} 0.4 758} 0.4] 
PESCA 269; 02 274] 0.2 206] 0.1 189 0.1       
  

FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 

Actualmente, tos requerimientos del pais en materia de profesionales técnicos han 

evolucionado en forma dindmica y esa institucidén se ha ido transformando para 

adaptarse a esas nuevas circunstancias. 
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MODELO EDUCATIVO 

Una de las caracteristicas centrales de! Colegio la constituye su modelo educativo, que 

persigue el propdsito de aproximar las acciones institucionales de formacién y los 

requerimientos nacionales de personal profesional técnico calificado, a fin de vincular 

efectivamente al sector educativo con el productivo. 

Este modelo posee cuatro instrumentos metodoldgicos fundamentales: el de 

vinculacion, el de planeacion, el de disefio curricular y el de formacién tecnolégica. Con 

base en tales fundamentos se marcan los lineamientos de operacién y evaluacién y se 

realiza el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

A la preparacion técnica, de naturaleza aplicada, se agrega la formacién cientifica, 

humanistica y social, con fa finalidad de formar profesionales aptos y eficientes para el 

desempefio de su funcién productiva, y personas con conciencia civica y sentido de 

responsabilidad ante la empresa y la sociedad. 

Otra caracteristica de! modelo es la de su vinculacién permanente con los sectores 

productivo, de servicios y educativo. Tal vinculacién se expresa en diferentes formas: la 

estructuraci6n conjuntamente con el sector productivo, de perfiles profesionales, 

planes y programas de estudio; la incorporacién a ta docencia del personal activo en 

empresas de las diversas ramas industriales y de servicios, lo que favorece la 

transmision del conocimiento tedrico y practico; y, la formacién de profesionales 

técnicos de acuerdo con la demanda laboral. 

A lo largo de los primeros arfios de actividades, el modelo educativo del Colegio fue 

basicamenie el mismo, alin cuando se le introdujeron modificaciones que respondian a 

las necesidades particulares del momento por el que cursara la vida de fa Institucién. 
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El primer modelo educativo con el que se dotd al Colegio para el inicio de sus 

operaciones, se caracteriz6 por jo siguiente: 

Ofrecer educacién exclusivamente terminal 

Contar con la participacién del sector productivo en el disefio, revision y 

actualizacién de los perfiles, planes y programas de estudio. 

Emplear como base de su cuerpo docente a profesionales y técnicos que se 

encuentren trabajando activamente en el sector productivo. 

Asignar el 60% del tiempo curricular a la capacitacion para el trabajo y el 40% a 

la formacién general. 

Proporcionar al alumno desde el inicio de sus estudios, el conocimiento de una 

actividad practica que ie permitiera alcanzar una plena formacion de nivel medio 

0, en su defecto, contar con una ocupacion en el caso de que abandone sus 

esiudios; y, 

Disiribuir los planteles y las carreras de acuerdo con las necesidades de las 

distintas regiones del territorio nacional. 

En general, se puede afirmar que fa estructura curricular no sufrid modificaciones 

sustanciaies durante fos primeros cuatro afios de vida del Colegio; sin embargo, a 

partir de 1983 se le otorga un nuevo enfoque a la politica de desarrollo de la Institucién 

acentuaéndose prioritariamente los aspectos cualitativos de la educacion en la 

perspectiva de lograr la consolidacién académica. En ese sentido, y de acuerdo con lo 
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sefialado en el Plan General de Trabajo 1983, se estructura el Modelo Conalep de 

Formacion Profesional que, en virtud de las necesidades de operacién y actualizacion 

constante de la industria dota al Colegio de Ia flexibilidad para ofrecer, ademas de las 

carreras de profesional técnico, salidas laterales para aquellos alumnos que no 

concluyeran sus carreras, ofreciendo con ello la posibilidad de obtener una certificacion 

de estudios que permitiera una integracién con mejor nivel al mercado laboral. 

EI Proyecto de Modelo Educativo autorizado en agosto de ese afio se basaba en lo 

siguiente: 

Ademas de cumplir con su objetivo de formar profesionates técnicos, el Colegio 

atendera, por peticion del sector productivo la capacitacién de trabajadores en 

sus modalidades para y en el trabajo. 

En el plan de estudios de profesional técnico se ofrecen Jas salidas laterales de 

auxiliar técnico y supervisor técnico a partir del 20 y 40 semestres, 

respectivamente, mediante la incorporacién de un mddulo adicional de 

capacitacion en el caso de existir una demanda especifica de la empresa. 

Los planes de estudio de una carrera se resuelven tomando en consideracion el 

perfil profesional y su duracién seria de 5 a 7 Semestres. 

El plan de estudios se organiza en tres grupos de asignaturas: las 

sociohumanisticas con 20% del tiempo total; las cientificas y de apoyo con otro 

20%, y las tecnolégicas con el 60%. El 50% de las actividades de ensefianza 

deben ser practicas, y dentro del grupo de las asignaturas tecnoldgicas esta 

considerada Ia realizacién de actividades técnicas aplicadas que serviran de 

base para la salida lateral del auxiliar tecnico. 
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Para 1985 se lleva a cabo una revisién y adecuacién del modelo educativo con base 

en las experiencias obtenidas a !o largo de 6 afios y en la perspectiva de prever un 

crecimiento futuro. Los lineamientos que se derivan de esa reestructuracién son los 

siguientes: 

EI modelo debe estar planteado esencialmente en la formacién de Profesionales 

Técnicos. 

Los conceptos manejados como salidas laterales no deberian traducirse en 

estructura curricular, sino estar enfocados a ja orientacién de la ensefianza. 

Hacia fines de 1986, el Colegio se ve en la necesidad de sistematizar el conocimiento 

de su modelo educative. Por tal motivo, se elabora el documento denominado Modelo 

Educativo, en el cual se hace una descripcién detallada de cada uno de los elementos 

que habfan hecho posible la conformacién de un modelo que ademas de tener una 

consistencia tedérica acorde con principios pedagdgicos sdélidos y congruentes, contaba 

con la flexibilidad necesaria para responder a las necesidades cambiantes de los 

sectores productivo y social. 

En el documento se diagnostican y analizan las actividades relacionadas con la 

planeacion educativa, el modelo curricular, que se divide a su vez en estructura 

curricular, mefodologia del disefio curricular y operacién de! modelo curricular. Del 

mismo modo, se habla ampliamente de los mecanismos de vinculacién y de Ia 

capacitacién y adiestramiento en el Colegio. 

Para 1988, se realiza un diagndstico dirigido a evaluar los resultados obtenidos por el 

modeto educativo, a partir del cual se buscd reafirmar lo positive y corregir las 
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desviaciones que se habian presentado a lo largo de fos primeros diez afios de 

operacién del Colegio. 

En 1989, se llev6 a cabo un diagndstico de la situaci6n en que se encontraba el 

modelo educativo, a partir del cual replantearon las funciones de acuerdo con fas 

Kineas contenidas en el programa de modernizacién para el sector educativo. Como 

resultado se elaboré el Programa de Modernizacién del Conalep 1989-1994, en el cual 

se definieron los objetivos, estrategias, acciones y metas sustantivas que normarian 

sus labores en el mediano plazo. 

A partir de entonces, todas las acciones emprendidas por el Colegio se orientaron 

hacia la consecucion de cuatro grandes objetivos: 

- Consolidacién del Conalep. 

- Desarrollo de ia Institucién en el marco de la modernizacién educativa. 

- Mejoramiento cualitative del modelo educativo. 

- Fortalecimiento de Ja vinculacién con los sectores productivo, de servicios y 

educativo, y con la sociedad. 

De acuerdo con estos principios, se disefé y estructuré, conjuntamente con el sector 

productivo, un 

Ese nuevo modelo educativo estaba sustentado en la implantacién de tres reformas: 

una Reforma Académica apoyada en 4 vertientes: La reestructuracién de los servicios 
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educativos, que incluye a las unidades moviles de capacitacién; la participacién de la 

institucién en servicios de asistencia técnica y desarrollo tecnoldgico; la reordenacion 

de la oferta educativa, incluyendo nuevas carreras: y, las unidades productivas y el 

impulso a la microempresa; el fortalecimiento e impulso a la vinculacién con el sector 

productivo; y, el establecimiento de un sistema de promocién y aseguramiento de la 

calidad educativa. 

La reestructuracion del modelo tuvo también como propésito el de ampliar los servicios, 

estableciéndose ei Sistema de Formacién de Recursos Humanos para la Produccién y 

el Desarrollo, integrado por 6 diferentes programas en diversos niveles 

Programa de Capacitacién "para" y "en" el trabajo. La capacitacién "para" y "en" 

el trabajo ofrecido preferentemente, a la poblacién que no hubiera completado la 

educacién basica y que requiriera preparacién para incorporarse rapidamente al 

trabajo. Se impartia mediante cursos de acuerdo con un catdlogo acupacional, 

que calificaban para desempefiar labores requeridas por el sector productivo. 

Programa Modular de Formacion Profesional Técnica. Opcidn flexible e integral 

de formacién profesional técnica, destinada principalmente a los trabajadores o 

estudiantes egresados de secundaria, que incluyia también a quienes hubieran 

realizado estudios de nivel medio superior parciales o completos, los cuales 

serian revalidados conforme con las normas aplicables; que permitia alternar ef 

trabajo con el estudio, a través de mdédulos de capacitaciédn para puestos de 

trabajo ascendentes y avanzar en el estudio de una carrera de profesional 

técnico. Los médulos eran de dos tipos: académicos, destinados a la formacién 

integral y humanistica basica; y tecnolégicos, que prepararian para desempefiar 

actividades en el mercado laboral. Segtin la propuesta, cada médulo 

corresponderia un puesto de trabajo. 
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Programa Regular de Formacién Profesional! Técnica . Ofrecido a egresados de 

secundaria mediante un plan de estudios de seis semestres, al acreditar los 

cuales y después de la realizacion de las practicas profesionales, la prestacion 

del servicio social y la presentacién de un trabajo recepcional, se obtiendria el 

titulo de profesional técnico en alguna especialidad relacionada con las 

actividades laborales de las distintas ramas de la industria y los servicios. 

Programa de Actualizacién Tecnoldgica. Dirigido a egresados del Colegio y de 

instituciones educativas tecnolégicas de nivel medio superior del pais, cuyo 

objetivo seria mantener al dia los conocimientos y las aptitudes de caracter 

basico y aplicado de la especiatidad en que se obtuviera la formacién, asi como 

enriquecer su cultura tecnolégica general. 

Programa de Especializacién Técnica. Dirigido a egresados del Colegio y de 

instituciones educativas tecnolégicas de nivel medio superior, que tenia por 

objeto que los egresados profundizaran y ampliaran ios conocimientos y 

capacidades necesarios para el ejercicio de su especialidad. 

Programa de Tecnologia Avanzada. Basado en el desarrollo y utilizacién de 

tecnologia de punta, que tenia como propésito preparar los cuadros humanos 

responsables de la produccién en las empresas para lograr la competitividad a 

nivel internacional, asi como incrementar la capacidad técnica de la micro y 

mediana industria. Comprendia cursos que se impartian en los Centros de 

Asistencia y Servicios Tecnolégicos, y 

La definician de que los cursos de los dos ultimos programas constitufan 

diplomados de profesional técnico y al término de éstos se obtendra un grado 

equivalente a Tecndlago.



El propésito de la asistencia técnica seria ef de satisfacer las necesidades de apoyo 

técnico y de diesefio y operacién de proyectos orientados a la asesoria que requiera el 

sector productivo. 

El desarrolio tecnolégico se orientaba hacia la generacién de proyectos gue 

permitieran la creacion, modificacién, adaptacion y transferencia de tecnologia, que 

diera respuesta a las necesidades del sector productivo. 

La reordenacién de la oferta educativa fue una estrategia implaniada mediante 

encuestas para la deteccién de necesidades de formacién de recursos humanos, asi 

como de asistencia técnica y desarrollo tecnolégico, a través del Sistema de 

Informacion Estadistica de Servicios, que utilizaba también estudios econométricos por 

tama de actividad econdomica e industrial con el propdésito de establecer un banco de 

datos que permitiera reordenar la oferta educativa, creando las carreras que se 

requirieran y adecuando las que se impartian, para ofrecer nuevas alternativas de 

formacion y capacitaci6n de la fuerza laboral. 

El programa de unidades productivas pretendia apoyar a los empresarios, 

preferentemente a los egresados de] Colegio, en sus actividades productivas, 

utilizando para ello la infraestructura tecnologica de los planteles. 

EI programa de impulso a la microempresa, estaba disefiado para impulsar la creacion 

y el desarrollo de microempresas, como una opcién de empleo para los alumnos y 

egresados del Conalep. Para tal fin se realizaban cursos y seminarios y se preparaba 

material técnico de apoyo a la formacién de promotores y de aspirantes a 

microempresarios, asi como asistencia técnica a los interesados. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Con la finalidad de alcanzar los objetivos para los cuales fue creado, al Conalep se le 

doté de una estructura organica orientada a posibilitar el funcionamiento armGnico y 

coordinado de los érganos y unidades que conformaban ei sistema, a fin de que 

poseyeran la estructura funcional que permitiera realizar la planeacién educativa y 

curricular, asi como de operar bajo los lineamientos educativos establecidos. 

De conformidad con el Decreto que le dio origen, el Colegio definié iniciaimente su 

estructura organizativa con tres areas dependientes de la Direccién General y cinco de 

caracter corporativo, a saber: Secretaria Particular, Auditoria Interna y la Direccién de 

Promociones y Relaciones Publicas. Las 5 direcciones restantes se denominaron: de 

Estudios Juridicos, de Evaluacién y Certificacién de Estudios, de Planeacién, de 

Operacion y Docencia y la de Administracién y Finanzas. 

Conforme lo establece el Regiamento Interior que normé las actividades institucionales 

entre junio de 1979 y junio de 1984, el Colegio estuvo conformado por tres organos de 

gobierno: la Junta Directiva, el Director General y tos Directores de planteles; nueve 

unidades administrativas que fueron: las direcciones de Planeacién, Evaluacién y 

Certificacisn de Estudios, Administraci6n y Finanzas, Promocién y Relaciones 

Publicas, Asuntos Juridicos, Auditoria Interna, Coordinaciones Regionales, y la 

Comisién de Administracién y Programacién; y, finalmente, tres tipos de consejos: 

Consultivo, Académico y de los planteles. 

En el Reglamento Interior cuya vigencia se inicid en junio de 1984 y que norm6 Jas 

actividades de la Institucién hasta mayo de 1993, se modificd la estructura, ya que 

aunque conservé los mismos organos de gobierno que la anterior, qued6 organizada 

de la siguiente manera: ocho unidades administrativas que fueron jas direcciones de 

Planeacién, Académica, Evaluacién y Certificaci6n, Inmuebles y Equipamiento, 

Adquisiciones, Promocién y Vinculacién, Administracién y Finanzas, y Asuntos 
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Juridicos, asi como la Contraloria Interna; dos centros de Apoyos y Prototipos 

Didacticos, y Documentacién e Informatica; las comisiones de Perfiles, Planes y 

Programas, e Interna de Administracisn y Programacion; y, finalmente, tres tipos de 

consejos: Consultivo, Académico y Consultivo de los planteles. 

En 1990, el Colegio se dio a la tarea de instrumentar su Programa de Modernizacién, 

mediante la identificacién de los programas especificos y su asignacién a las unidades 

administrativas correspondientes, asf como la delimitacién de las areas de 

competencia de sus direcciones corporativas con respecte a dicho programa. 

De acuerdo con lo anterior, se emprendié una Reforma Organizacional que tuvo como 

propésitos los de establecer una nueva estructura organica y funcional, acorde con los 

nuevos requerimientos programaticos; la actualizacién del marco de normas juridicas, 

reglamentarias y administrativas, y, fundamentaimente, la aplicacién de un programa 

de desconcentraci6n a nivel estatal y de plantel. 

El programa de actualizaci6n de las normas juridico-administrativas contemplé la 

revision, actualizacion e integracién de la normatividad que regulaba el! funcionamiento 

de las instancias de gobierno, las unidades administrativas y los érganos colegiados de 

la institucin, a fin de que éstes contaran con las facultades y atribuciones legales que 

les permitiera responder con oportunidad a las exigencias planteadas por la innovacién 

y diversificacién de los servicios ofrecidos. 
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Diagrama Organizacionai 1989 
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Diagrama Organizacional 1994 
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PLANEACION 

Las acciones de planeacién llevadas a cabo en el Colegio son de caracter permanente 

y tienen como principal propésite lograr Ja pertinencia de sus servicios educativos, de 

manera que éstos respondan con calidad y eficiencia a los cambiantes requerimientos 

de formacién y capacitacién de recursos humanos del nivel medio superior. 

Durante el periode analizado, los estudios de planeacién se desarrollaron con respecto 

a diferentes aspectos: educativos, que se basaron en el andlisis de la oferta del nivel 

medio basico y del medio superior; econémicos, que consideraron el comportamiento 

de las principales variables econdmicas a nivel estatal, demograficos, en el que se 

tealizé el analisis del incremento, crecimiento y concentracién-dispersi6n de fa 

poblacion en distintas zonas del pais; y geograficos, que consideraron las 

caracteristicas de la regién y la infraestructura de Ja comunicacion. 

Los estudios permanentes de planeacién tuvieron como propdsito lograr que sus 

servicios educativos fueran oportunos, lo que coadyuvo a identificar y evaluar zonas 

potenciales para la apertura de planteles y andalisis para la apertura y/o reorientacién 

de carreras. 

Las actividades de planeacién se enmarcaron siempre en el contexto de los diferentes 

modelos educativos aplicados en la perspectiva del desarrollo institucional, y con 

apego a un marco general de referencias y metas sectoriales, por lo que anualmente 

se elaboré un plan de trabajo que fue la base para el quehacer de Ia Instituci6n. 

Los principales objetivos del modelo de planeacién fueron: la sistematizacién del 

proceso de apertura y cancelacion de carreras en planteles, asi como el andlisis de 

indicadores estadisticos con et fin de formutar previsiones y dar seguimiento ai



funcionamiento de los planteles y a la vinculacién con fa regién, de las carreras que se 

ofrecieron. 

El proceso de desarrollo y consolidacién cualitativa de la institucién requirid de 

perfeccionar fas técnicas de planeacién teniendo como estrategias fundamentales, la 

racionalizacién en el uso de jos recursos asignados y el aseguramiento de fa calidad 

del servicio educativo que presté la institucion a los distintos sectores de la sociedad. 

En el periodo 1989-1994, la metodologia del modelo de planeacidn se le hicieron 

cambios direccionados hacia su actualizacién permanente y fa obtencién de una mayor 

eficiencia operativa acorde con los lineamientos del Programa de Modernizacién 

institucional. 

Esta transformacién tuvo un caracter integral, en el sentido de que se analizaron todos 

los componentes de las acciones del sistema para realizar diagndsticos que 

permitieran detectar problemas y sugerir alternativas de solucién, en su caso para, de 

esta manera, lograr los objetivos y metas establecidas para el corto y mediano plazo. 

Con este enfoque, el modelo de planeacion responde a la modernizacién del Colegio 

con el desarrollo de estudios y normatividad que facilita el proceso de la 

desconcentracién en la toma de decisiones para la planeacién de los servicios que 

ofrece Ja institucion. 

Creacién de planteles 

La creacion de un plantel del Conalep, constituyo, a lo largo de esos quince afios de 

actividades, resultado de un trabajo que se lleva a cabo inicialmente por la Direccion 
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de Planeacién. Desde que el Colegio inicié sus operaciones, se practicaban estudios 

dirigidos a conocer las necesidades de recursos humanos de nivel técnico medio en las 

regiones o localidades, en que el sector productive y el educativo o la comunidad, lo 

solicitaran, 

Estos estudios identificaban a aquellas localidades que por las caracteristicas de su 

infraestructura econdmica, condiciones demograficas y perspectivas de desarrollo, 

presentaban viabilidad para el establecimiento o reubicacién de planteles. 

En el periodo 1989-1994, la metodologia para estos estudios se adecud con la 

finalidad de que en caso de que las comunidades solicitantes mo reunieran los 

tequisitos establecidos en lta normatividad correspondiente, se buscaran otras 

soluciones o alternativas de atencién como las unidades de extensidn, que se 

establecian para llevar el servicio educativo de la Institucién a zonas marginadas y 

localidades rurales con escasa infraestructura econémica. 

Creacién de Carreras 

Para el] cambio e implantacioén de carreras en los planteles del Conalep, se realizaba 

una serie de estudios de factibilidad con base en las peticiones de los planteles, y 

mediante la coordinacién de un Comité Dictaminador. Los analisis de factibilidad se 

realizaban con base en [a informacién enviada por los pianteles; solamente por 

excepcidén se recurria a visitas para estudios de detalie. Los dictamenes obtenidos se 

comunicaban a fos planteles, permitiendo con ello el inicio oportuno de las acciones de 

promocién, 

Definicién de ta Oferta Educativa 
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La adecuacién de la oferta educativa institucional a las necesidades del mercado de 

trabajo regional, se sustent6 permanentemente en un andalisis de la informacién 

estadistica acerca de las principales variables socioeconédmicas de cada entidad 

federativa, mediante el cual se establecia la viabilidad de crear nuevos centros 

educativos o carreras o bien ofrecer otras opciones de atencién a las focalidades que 

jo demandaran. 

En ese sentido, se elaboraban perfiles socioeconémicos estatales con base en un 

banco de datos integrado con las posibles fuentes de informacion, tanto publicas como 

privadas, que pudieran validar o proporcionar informacién actualizada de las entidades. 

Otro de los instrumentos que coadyuvan a este propésito era el Catalogo Nacional de 

Perfiles Ocupacionales que diagnosticaba la evolucién y dindmica de aquellas 

ecupaciones o puestos de trabajo que por sus caracteristicas constituian las 

alternativas de empleo para los egresados del Conalep, y en el que se consideraba la 

constante transformacién tecnoldégica, las innovaciones en ja organizacién del trabajo y 

la aplicacién de sistemas de administracién orientados hacia el aumento de la 

productividad y de la calidad, fenodmenos que atin hoy en dia modifican la estructura 

ocupacional de la industria nacional. 

El proyecto de Analisis de ia Pertinencia de la Educacién con las Necesidades de 

Personal Técnico de la Planta Productiva Nacional, que se instituy6 como permanente 

a partir de 1993, analizaba la congruencia entre la oferta de los servicios educativos y 

las caracteristicas econémicas de los municipios del pais en los que se ubicaba un 

plantel del Conalep con el fin de orientar tanto la oferta de carreras como de cursos de 

capacitacién, especializacién y actualizacién tecnolégica. Con esa finalidad, se hizo 

una proyeccién de jas necesidades de personal técnico por rama de actividad 

economica hasta 1997, y se inicié, a fines de 1992, el disefio de la metodologia, 
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determinandose el] personal ocupado por rama de actividad econémica para cada uno 

de los municipios de Jos 32 estados de la Republica. 

El Mercado Ocupacional y la Demanda de Empleo Técnico 

El estudio del mercado ocupacional y la demanda de empleo técnico, analizaba la 

piramide ocupacional de! sector productivo y cuantificaba la demanda esperada de 

empleo técnico para determinado periodo. El modelo econometrico sobre el cual se 

desarrollaba, consideraba el analisis de distintas variables asociadas con el 

comportamiento del mercado ocupacional en el marco de la politica econdémica, Para 

estimar ef valor esperado de la demanda de empleo técnico, se estudiaron los 

resultados de dicha demanda en tres escenarios desagregados a nivel nacional, 

estatal, por rama de actividad econémica, carrera y area potencial. El primer estudio 

de este tipo fue conciuido en 1991. 

Universo de Atencion Educativa 

El proyecto Universo Potencial de Atencién Educativa, consistia en el analisis de la 

egresion de la educacién media basica de las localidades y dreas de influencia de jos 

planteles, con la finalidad de proyectarla de conformidad con los coeficientes de 

transicion histérica, desagregarla a nivel estatal y de plantel, y actualizarla con base en 

fuentes oficiales. 

Geografia Econémica 

Este tipo de estudios se realizaba con apoyo en los censos indusirial, comercial, y de 

servicios, a fin de conformar un banco de datos para el que se recopilaba informacion



actualizada y desagregada a nivel estatal y municipal, sobre las principales variabies 

econémicas que incidian en la toma de decisiones. Con base en dicho banco se 

elaboraban las monografias de cada una de las ramas econdémicas y se definian 

algunas metodoiogias de planeacién regional. 

Vinculacién 

La vinculacién se definia en ef Conalep como la coparticipacion de los sectores 

productivo y educativo en el proceso de formacién de recursos humanos, y suponia 

una serie de acciones que en actuacion coordinada se dirigian. hacia el establecimiento 

de acuerdos y convenios, de los que se derivaban ios ejes de colaboracién y las 

estrategias operativas para su consecuci6n. 

La vinculacién entre ef Conalep y el sector productivo no constituia una meta en sf 

misma, sino fa estrategia mediante la cual los actores del proceso productivo 

participaban en el andlisis de los factores que involucraban la toma de decisiones en el 

Colegio, desde la modificacién de los contenidos de un programa de estudios hasta el 

establecimiento de un plantel. 

Mediante la vinculacién, representantes de organismos empresariales; empresarios e 

industriales del pais y extranjeros; autoridades de los gobiernos municipales, estatales 

y federal, y autoridades de instancias gubernamentales, como dependencias 

paraestatales y empresas descentralizadas, participaban de manera estrecha con el 

Conalep para lograr que ta formacién de profesionales técnicos fuera adecuada a las 

necesidades de desarrollo del pais. 
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El objetivo de la vinculacién seria entonces, el de incorporar las experiencias del! 

aparato productivo nacional a la formacién de profesionales técnicos para contribuir al 

desarrollo del pais. 

Los mecanismos de vinculacién establecidos por el Conalep permitirian que el sector 

productivo colaborara activamente y de diferentes maneras en la realizacidn de su 

quehacer educativo. 

a) Involucrandose en el proceso de planeacién educativa: mediante la deteccién de 

necesidades especificas de formacién, definicién de perfiles ocupacionales, 

intervencidn en el disefio curricular de fos planes y programas de estudio, 

definicién de las caracteristicas de talleres y laboratorios y la especificaci6n del 

perfil del docente. 

Esta participacioén det sector productivo permitiria: 

Incorporar a los planes y programas de estudio los avances tecnolégicos de 

cada area productiva. Ampliar el impacto de! profesional técnico en los 

esquemas productivos al introducir los métodos y técnicas de trabajo, asi como 

los procesos y procedimientos que corresponderfan al avance tecnolégico y 

cientifico. 

Crear las carreras que demandare el aparato productive nacional, accién que 

corresponderia con la dinaémica de ja actividad econdémica, la introduccién de 

innovaciones tecnolégicas y el cambio en jos esquemas de producci6n, 

organizacién y comercializacion de las empresas. 
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b) Permitiendo un intercambio dinamico entre la escuela y la empresa: que 

garantizara una formacién que respondiera a las expectativas de formacién, a 

través de actividades tales como: 

Practicas profesionales. Requisito obligatorio para todos los alumnos del 

Conalep a partir del quinto semestre. Consistentes en una serie de actividades 

desarrolladas por los alumnos en las instalaciones del sector productivo, con 

una duracién de 360 horas efectivas, bajo Ja direccién de un profesional técnico 

designado por un representante de dicho sector. 

Servicio social. Actividad de caracter obligatorio y temporal que debian realizar 

Jos alumnos y pasantes, con el fin de consolidar su aprendizaje, afirmar su 

profesién y desarrollar un espiritu de compromiso con la sociedad. Ademas era 

un requisite indispensable para presentar el examen profesional y obtener el 

titulo de profesional técnico. 

Apoyo para la integracién y fortalecimiento de la planta docente. El sector 

productivo y el Conalep aseguraban un intercambio de conocimientos tedricos y 

experiencias practicas, que garantizaban la pertinencia y calidad de la 

educacién que recibe el alumno. 

De manera complementaria, el Colegio impartia cursos de actualizacion y 

formacién de profesores, cuya finalidad era que el maestro contara con la 

capacidad pedagégica para transmitir a los alumnos la experiencia adquirida en 

el sector productive, de acuerdo con tos planes y programas académicos de la 

institucién. 
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¢) Mediante aportaciones patrimoniales, expresadas en financiamiento y 

donaciones: 

Becas. Aportaciones para apoyar a estudiantes de escasos recursos 

econémicos. Se daba preferencia a estudiantes que estuvieran realizando su 

servicio social o practicas profesionales en las empresas que otorgarian las 

becas. Las becas comprendian por lo general una aportacion en efectivo para 

cubrir gastos de transporte, alimentacién y compra de libros, o para la 

realizaci6n de practicas profesionales, prestacidn de! servicio social, 

capacitacion, especializacién y actualizacién de conocimientos. 

Donacién de materiales y equipo. Este tipo de apayos permitian apoyar el 

equipamiento de los planteles y la obtencién de insumos para fa realizacién de 

practicas en talleres y laboratorios. De esta manera, los atumnos conocian de 

cerca los equipos, los materiales y los procesos que utilizaban las empresas de 

cada regién en sus procesos productivos. Estas donaciones eran invaluables 

desde el punto de vista pedagégico, ya que permitian familiarizar al estudiante 

con su futura realidad laboral. 

Infraestructura. La donacién de terrenos, edificios y maquinaria habria permitido 

ef crecimiento del Colegio en tode el territorio nacional, y el mejor desarralle del 

psoceso ensefianza- aprendizaje . 

Para realizar eficazmente las tareas de vinculacién el Colegio contaba con organos 

disefiados para articular la oferta institucional de servicios educativos con la demanda 

laboral del aparato productivo y posibilitar la participacién de los empresarios y de los 

organismos empresariales en los mecanismos de planeacion educativa institucional en 

sus tres niveles: nacional, estatal y local. 
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Los Consejos de Plantel, eran una instancia que, de acuerdo con el Decreto de 

Creacion, funcionaria como un mecanismo mixto que permitiria la participacién de la 

comunidad y de los sectores productivos, en la propuesta de planes y programas 

académicos, y de creacién de carreras; con su opinién sobre los procedimientos y 

fequisitos para el ingreso y promocién det personal docente; y, en Ja vigilancia de las 

actividades administrativas de los planteles. 

Los Comités de Vinculacién eran el drgano que tenfa como objetivo establecer los 

mecanismos para lograr que el sector productivo se involucrara en la formacién de 

profesionales técnicos que le permitieran satisfacer sus requerimientos de personal 

calificado. Estos comités operaban a nivel de plantel y constitulan el mecanismoa 

principal para articular el modelo de vinculacién del Conalep con e! sector productivo 

del entorno. 

Las funciones de los comités de vinculacién eran: 

Promover ante los sectores productivo y de servicios de la localidad el 

acomodamiento de los egresades, la prestacién del servicio social y fa 

realizacion de practicas profesionales de los alumnos det Conalep. 

Promover la suscripcién de convenios con diversos organismos de los sectores 

publico y privado. 

Promover la captacién de recursos econdémicos que coadyuvaran en la 

formaciéa de recursos humanos. 
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Serie histérica de ta operatividad de los organos de vinculacion 

  

  

  

  
        

CONSEJO CONSULTIVO COMITE DE VINCULACION 
ANO REUNIONES REUNIONES 

CREACION REALIZADAS CREACION REALIZADAS 
1979 10 24 10 32 
4980 52 428 52 124 
1984 73 270 73 405 
1982 26 161 26 322 
1983 1 172 "1 344 
4984 40 364 40 482 
1985 32 214 32 428 
1986 30 244 30 366 
4987 8 5068 9 632 
1988 633 506 
1989 379 380 
4990 358 719 
1991 1 260 4 717 
1992 283 323 
1993 197 246 

TOTAL [254 4,194 254 5,724 
    

FUENTE: Secretaria de Operacion Conalep. 

Cabe sefialar que mediante el apoyo de esros érganos de vinculacién, hasta 1994 se 

habian suscrito 290 convenios a nivel nacional, y a nivel estatal y de plantel se habia 

concretado la suscripcién de un total de 6,581. 

En relacién con la operatividad de los Consejos Consultivos y Comités de Vinculacién, 

se logré una estrecha vinculacién con 4,451 empresas e instituciones.. 

La grafica siguiente muestra de manera cronolégica el comportamiento en fa 

suscripcién de convenios. 
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Serie histérica de convenios 1879-1893 

  

  

  

  

CONVENIOS 
ANO INSTITUCIONAL | PLANTEL TOTAL 

1979 7 20 27 
1980 18 124 142 
1981 27 270 297 
1982 28 332 360 
1983 8 344 352 
1984 14 364 378 
1985 49 428 447 
1986 1 488 499 
1987 12 506 518 
1988 26 615 641 
1989 9 724 733 
1990 20 630 710 
1991 29 570 599 
1992 27 526 553 
1993 33 590 623 

TOTAL 288 6,581 6,879           
  

FUENTE: Secretaria de Operacién Conalep. 

Vinculacién con el sector productivo 

Convenios institucionales por naturaleza de la instancia 

32 
EMPRESA PRIVADA 44    

   

  

PARAESTATAL 22 
6 

ENTIDADES FEDERATIVAS 27 SECRETARIA DE ESTADO 8 

20% 
2° 

FUENTE: Secretaria de Operacién Conalep. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

De acuerdo con las necesidades que plantearon desde su origen al Colegio en cuanto 

a dotarse de las instalaciones educativas que permitieran un eficaz ejercicio de su 

responsabilidad institucional, se consideré necesario disefiar un programa de 

obtencién de centros educativos que reunieran los requisitos para llevar a cabo su 

mision. En virtud de que la Instituci6n se encontraba ubicada en el marco sectorial de 

la SEP, lo légico fue trabajar estrechamente coordinado con ésta para la obtencién de 

fos centros, ademas de hacer uso de su vinculacién con el sector productivo para 

obtener los espacios en los cuales fuera posible establecer planteles. 

De hecho, ef primer plantel del Colegio, que se ubicara en el Oro Estado de México, se 

obtuvo mediante un acuerdo con ese sector. 

En tal sentido, ei 12 de febrero de 1980 la Junta Directiva del Conalep autoriza et inicio 

del Programa de Consiruccién de planteles, después de realizar un gran ntimero de 

estudios de factibilidad sobre un numero similar de solicitudes se logré la instalacién de 

51 planteles. Este programa se desarrollé conjuntamente entre el Colegio y el Comité 

Administrador del Programa Federal de Construccién de Escuelas(CAPFCE), 

Durante los afios de 1981 a 1983 se continué con !a aplicacién del Programa, 

construyéndose 74, 26 y 9 planteles, respectivamente, con lo que se alcanzo un total 

de 170. 1984 fue un afio en que el Colegio continué con su proceso de consolidacién 

y expansion, por lo que se inauguraron 10 planteles mas con lo que se consiguié llegar 

a los 180. 

Con el propdsito de responder a la dinamica social del pais, en 1985 se abrieron 32 

nuevos planteles y se elaboré el Programa para la Apertura de planteles para el Ciclo 
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1986-1987. En el afio de 1986 se logré fa puesta en marcha de 30 planteles y tres 

Unidades de Practicas Tecnoldgicas, y se llegd a un total de 151 aulas, 82 talleres, 77 

taboratorios y 438 anexos, funcionando en 242 planteles. En el ejercicio 1987 se tuvo 

un crecimiento razonable en todas las areas del Colegio; sin embargo, en materia de 

infraestructura se planted ta necesidad de consolidar a los 250 planteles en los cuales 

se lleg6 a contar con 431 aulas, 41 laboratorios, 147 talleres y 485 anexos. 

Dentro de! proceso dinamico de transformacién que exigid el Programa de 

Modernizacion del Colegio, la infraestructura y el equipamiento de los espacios fisicos 

para el desarroilo de sus programas académicos, requirieron la ejecucién de diversos 

proyectos, que permitieron avanzar de manera sostenida en aspectos importantes. 

De acuerdo con los resultados de! andalisis de necesidades por plante! para la 

realizacion de obras (matricula, ubicacién, especialidades, etc.), el programa de 

construccién CAPFCE avanzé significativamente; considerando la construccién de 566 

aulas, 292 talleres, 216 laboratorios y 3,518 anexos, para los afos de 1989 a 1894 . 

Con ellos, la infraestructura que soporta los servicios que ofrece actualmente la 

Institucién llega a las 2,735 aulas, 1,130 laboratorios, 1,463 talleres y 14,914 anexos. 

Adicionalmente, para el mejoramiento de Ja planta fisica, se ejecutaron obras 

complementarias como bardas, cercados, instalaciones hidrosanitarias, etc., y se 

realizaron en forma anual los programas de Consolidacién de la Infraestructura y 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Inmuebles y Equipo. 

Dentro del contexto anterior, para acercar a las comunidades mas apartadas los 

servicios de capacitacién del Colegio, destaca la construccién de 60 Unidades Moviles 

de Capacitacién y 20 mas se encuentran en proceso para 1994. La abtencién de este 

resultado constituye un gran impulso para continuar con este esfuerzo, en berfeficio de 
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las comunidades marginadas de la zona de influencia de los planteles, considerando 

que este programa inicié acciones en 1991. 

Equipamiento 

El desarrollo de nuevas tecnologias, la expansién de carreras, asi como la 

modermizacién de la administracién ptblica, hacen necesario que el Colegio cuente 

con maquinaria y equipo, que reunan los avances tecnoldgicos mas recientes para 

apoyar de manera mas eficiente las tabores desarrolladas tanto en talleres y 

Jaboratorios como en salones y oficinas. 

La dotacién y puesta en marcha de equipo se lleva a cabo priorizando las necesidades 

de los planteles en funcién de su crecimiento y los requerimientos de los sectores 

industriales y de servicios de la regién. 

Entre las primeras medidas adoptadas por la institucién en este rubro, se encuentra el 

disefio e implementacién, en el afio de 1979, de un programa de equipamiento que 

incluy6 el presupuesto para la adquisicion de equipos y Jos planes para su instalacién 

en los planteles. Este programa permitié que entre los afios de 1979 y 1982 se pasara 

de un equipamiento del 2% al 66%. 

A jo largo de 1983, se redefinieron las polfticas y normas para el cumplimiento de jos 

objetivos en la materia, elaborandose 86 guias de equipamiento, asi como las guias 

mec&nicas correspondientes y guias mecanicas para casos especiales. Las medidas 

anteriores y una correcta aplicacién de tos apoyos financieros permitid que en el aho 

se alcanzara el 38% del porcentaje de equipamiento total de los 122 planteles del 

Colegio. 
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El afio de 1985 fue particularmente activo en ei rubro de equipamiento, ya que se 

realiz6 el anteproyecto para equipar a las unidades de practicas tecnolégicas, con base 

en el cual se dot6é de equipo a la Unidad de Practicas Tecnolégicas N° 1 Bernardo 

Quintana; ei Taller Provisional de Practicas de Iztapalapa; el Centro de Apoyos y 

Prototipos Didacticos, y se continus con el proceso de equipamiento de los planteles, 

alcanzandose el 57% del total. 

En el afio de 1986 se logré dotar a los centros y unidades del Colegio del mejor 

equipamiento con que hasta ese momento habian funcionado. Un ejemplo de fo 

anterior fue la puesta en operacién de tres Unidades de Practicas Tecnoldégicas 

creadas para el éptimo aprovechamiento del equipo e instrumental de talleres y 

laboratorios. 

Entre los afios de 1989 a 1994, la estrategia de ampliar y profundizar el uso de fa 

informatica, particularmente en }o relacionado con el apoyo a los planteles que ofrecen 

carreras en esta area, hizo que se avanzara en la adquisicion de 6,443 equipos de 

microcomputadoras con recursos presupuestales y 2,019 con recursos propios de 

planteles, totalizando 8,462. Estas, en conjunto con las 389 suministradas a las 

bibliotecas para su adecuado funcionamiento al incrementarse jos acervos 

bibliograficos; las 1,047 que fueron donadas a Ia institucién y las 464 existentes antes 

del periodo, constituyen un inventario actual de casi 10,000; lo que representa un 

indice de aproximadamente una computadora por cada 20 alumnos, superando la 

meta propuesta en el Programa de Modernizacién de una por cada 40 alumnos y 10 

por alumno inscrito en carreras de informatica. 
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Aulas, laboratorios, talleres y anexos 1979-1993 

  

  

                

ANOQ AULAS ACUMULADO [LABORATORIOS! ACUMULADO | TALLERES {ACUMULADO] ANEXOS | ACUMULADO 

1979 $2 52| 22 22) 38) 3 307 307 

1980 213 265 94 416 122| 160) 1,185; 1,492| 

1981 285 540] 402! 218 408, 268! 1,386 2,873} 

1982 218 768 7 295) 417 385 4,399! 4,277 

1983 2390 1,058; 127, 422 467, 552! 1,765} 6,042 

1984 199 1,257 96, 518 140) 682 4,462] 7,504] 

1985 235 1,492 165) 683) 160; 852; 1,638} 9,142) 

1986 451 1,643] 74 757 77 923 5951 9,737 

1987 428 2.071 a3 850] tt? 4,046! 789! 10,526) 

1988 98 2,169 34; B84. 55 4,101 571 11,097 

1989 224 2,390} 58 942 136 1,237, 1,549) 12,646 

1990 53 2,443; 28 970) 38 4,275 795| 13,444 

199% 86 2,829 7 1,007: 44 1,319 381 13,822) 

1992 e 2,592 29 4,036) 43] 4,336) 72 13,994 

1993 72 2,664: 23] 1,066: 23] 1,361 322 14,316] 

TOTAL 2,664 1,064 1,361 14,316; 
  

FUENTE: Oireceiin de Infraestructura y Equipamiento. Conalep. 
  

Banco Mundial 

Como una mas de las particularidades que caracterizan a! Conalep, esta la posibilidad 

de contratar directamente con organismas financieros nacionales e internacionales, 

crédites aplicables a la realizacién o fortalecimiento de sus programas educativos. 

En tal sentido, el Colegio contraté a io jargo de quince afos tres prestamos con el 

Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF 0 Banco Mundial), siendo tos 

primeros de su tipo otorgados a nuestro pais para apoyar actividades educativas y de 

capacitacién. 

El primer crédito obtenido del Banco Mundial denominado Conalep | (2042-ME), fue 

aprobado en 1981 y tuvo como objetivo el de ampliar la farmacion profesional de nivel 

medio en México, para lo cual se daria al Colegio asistencia en diversos campos de 

importancia critica y se le apoyaria en el establecimiento de una red de centros de 

formacién profesional, El destino de los recursos se orienté hacia lo siguiente: 
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Construccién y equipamiento del complejo de oficinas del Colegio y de tres 

centros de cobertura nacional que fueron: el Centro de Formacién y 

Actualizacién Docente, el Centro de Produccién de Materiales y Prototipos 

Didacticos, y e! Centro de Informatica. 

El equipamiento e instalaciones necesarios para {os talleres y laboratorios de 99 

planteles del Colegio en toda la Republica . 

La preparacién del plan de desarrollo del Conalep para el periodo 1984-1988, 

asi como Ja preparacién de futuros proyectos del Colegio para la formacién 

profesional. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes 

planteles beneficiados 122 (la meta eran 89) 

Participantes en los cursos 93 mil (la meta eran 70 mil) 

Instructores capacitados 15 mil 

Estos resultados, asi como Ia viabilidad de los programas presentados hicieron posible 

que el BIRF otorgara a ia Institucién un segundo crédito en julio de 1985, el cual fue 

denominado Conalep I! (2559-ME) y tuvo como propésitos los de disponer de recursos 

adicionales para atender la creciente demanda de ajlumnos y complementar los 

equipos de talleres y laboratorios de los nuevos planteles. 

Este préstamo se dirigid hacia jo siguiente: 
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Determinar los criterios de seleccién para el establecimiento de los nuevos 

centros y su ubicacién en municipios de mas de 60 mil habitantes 

Desarrollar programes académicos para la formacion de profesionales técnicos 

Atender aspectos relacionados con la mejoria cualitativa; la vinculacién con el 

sector productivo; el seguimiento de egresados; la mejoria en las politicas y los 

procedimientos administrativos; la capacitacién del personal docente y 

administrativo. 

Los Jogros alcanzados fueron !os siguientes: 

Construccién, ampliacién, remodelacién, amueblado y equipamiento de 97 

planteles 

Establecimiento de 24 unidades de produccién dentro de los centros dé 

capacitacién seleccionados, inciuyendo la adquisician y empleo de inventarios 

iniciales de materiales y accesorios de produccién 

Asistencia técnica para fortalecer fia capacidad administrativa del Colegio 

mediante el desarrollo de programas de capacitacién para el personal 

Mejorar el reclutamiento de instructeres y de la calidad del material de 

ensefianza 

Como producto de Ja puesta en operacién del Programa de Modernizacién del Colegio 

para 1989-1994, se contempid la necesidad de trabajar en once proyectos prioritarios: 
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Fortalecimiento Estructural del Sistema, Formaciédn Docente, Desarrollo Académico, 

Maquiladoras, Turismo, Capacitacié6n "para” y “en" el trabajo, Desarrollo tecnoldégico y 

asistencia técnica, Autoequipamiento, Zonas marginadas, Producci6n de alimentos y 

Microempresas, motivo por el cual se solicité otro crédito ai Banco Mundial, esta vez 

por 152.0 millones de dolares, que fue concedido en julio de 1990 con el nombre de 

Conalep ili (3358-ME), y se fifo el propdsito de aicanzar en un lapso de 6 ajios, periodo 

determinado para su ejecucién, los siguientes resultados: elevar y uniformar la calidad 

de la capacitacién de tas habilidades de alto nivel, asi como la capacitacién técnica a 

nivel medio con el fin de satisfacer las demandas del mercado laboral; expander de 

manera selectiva e! rango de las actividades de capacitacién del Conalep hacia 

sectores claves, especialmente la capacitacién en el trabajo sobre la base de 

recuperacién de costos, e iniciar un programa modular que permita elevar los 

conocimientos de los trabajadores actualmente empleados. Ademas del énfasis en 

los cursos regulares de capacitacién para el trabajo; y, el fortalecimiento de la 

administracién de Conalep, elevando su nivel de eficiencia y mejorando los planes de 

reduccién/recuperaci6n de costos. 

DESARROLLO ACADEMICO 

Planes y Programas 

Iniclalmente, las actividades de elaboracién de perfiles, planes y programas educativos 

en el Colegio estaban encomendadas a la Direccién de Planeacién, misma que se 

encargé de disefiar, elaborar y poner en operacién los primeros once planes que 

fundamentaron la oferta inicial de carreras de la Institucién, seis de tos cuales aj ser 

sometides a la primer revision de su tipo fueron sustituidos por otros acordes con las 

necesidades regionales. 
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Para 1981, las 22 carreras que se ofrecian en 75 planteles habian exigido ampliar 

hasta 59 el numero de planes de estudio en operacién. Para cumplir eficazmente con 

estos fines, se realiz6 un estudio denominado Metodologia para ei Disefio Curricular, 

asi como dos manuales titulados El Trabajo del Docente y la Organizacién de! Curso, y 

Manual para el Curso del Sistema de Informacién Curricular, respectivamente. 

Con el propdsito de planear, elaborar y evaluar !os perfiles, planes y programas de 

estudio y apoyos didacticos, se cred en junio de 1982 la Comisién de Perfiles, Planes y 

Programas de Estudio, cuyo primer trabajo fue ta integracién del Catalogo de Carreras 

(perfiles profesionales y planes de estudic) aprobado por el consejo académico en 

mayo de 1982. 

Durante 1983, se llevé a cabo la revision del modelo curricular del Colegio, y se 

actualiza la estructura de planes de estudios considerando los paquetes de materias 

para el “tronco comtin’, e| "4rea sociohumanistica” y la de "ciencias basicas", 

establecidas con el nuevo modelo educativo. 

En 1985 como parte de las acciones encaminadas a mejorar la calidad de los servicios 

educativos de fa Institucién, se aplico una encuesta-diagnéstico en los planteles del 

sistema, a fin de detectar y analizar su problematica general. 

En lo que se refiere a perfiles, planes y programas, se formulé un cuestionario que 

permitié contar con un panorama general de la opinién que los planteles tenian acerca 

de las carreras que impartian. Como conclusién se planted la necesidad de actualizar 

los planes y programas de estudios de manera que respondieran eficazmente a las 

expectativas de! sector productivo de la regién de influencia de cada plantel. 
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En el afio de 1986 se establecié el Programa Nacional de Revisién y Actualizacién de 

Carreras del Conalep, que planted objetivos mas amplios a la metodologia de disefio 

curricular, estos fueron: 

1. Hacer efectiva la participacién del sector productivo, a través de los érganos de 

vinculacién det Colegio, en los procesos de actualizacién de carreras para que 

éstos pudieran mantenerse vigentes en fa atencién de necesidades del 

desarrolio del pais. 

2. Rescatar la experiencia de los planteles del sistema en la imparticién de 

carreras. 

3. Contar con carreras que satisficieran las necesidades del sector productivo, pero 

con apoyo de lineamientos pedagégicos sdlidos y congruentes con e! modelo 

educativo del Colegio. 

Enel ejercicio de 1987 se consolidé practicamente el proyecto académico del Conalep, 

al desarroilar y actualizar mas de dos mil quinientos programas de estudio de planes 

vigentes para todas las carreras de! Colegio. 

Et Programa de Modernizacién institucional 1989-1994, determinéd que el Conalep era 

un organismo educativo disefado de tal forma que su modelo institucional estaba 

orientade por el concepto de educacién para el desarrollo, el cual, desde un enfoque 

estratégico, tenia que ver fundamentalmente, con las bases de tecnologia y el 

conocimiento cientifico y de manera prioritaria, con las perspectivas econdmicas del 

pais. Su funcionamiento estaba normado por cuatro programas sustantivos: el 

académico, ef tecnoldgico, el de vinculacién y el de planeacién, administracién y 

apoyo. 
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De acuerdo con !o anterior, los estudios que ofrecfa el Conalep son de caracter 

terminal y no se establecia un limite de edad de! aspirante para ingresar al Colegio; la 

duracién de las carreras que ofrecia era de seis semestres al término de los cuales y 

después de cumplir con sus practicas profesionales, servicio social y trabajo 

recepcional, se otorgaria al egresado un titulo de Profesional Técnico. 

En el aspecto cualitativo, el modelo educativo del Conalep fue estructurado con 

criterios de flexibilidad para facilitar la revision permanente de sus planes y programas 

de estudio y se adecud a los requerimientos especificos tanto de los perfiles 

profesionales, como de los conocimientos, habilidades y destrezas, en un marco de 

formacién integral en el que se proporcionaba al estudiante una preparacion técnica de 

caracter eminentemente aplicado, pero sin detrimento de su formacién cultural y su 

desarrollo social. 

Los planes de estudio estaban divididos en dos grandes dreas de contenidos; la 

primera es comun a todas las carreras, se Je conocia como estructura basica, y tenia 

por objeto brindar las herramientas metodolégicas y los conocimientos socio- 

humanisticos y cientificos tecnolégicos basicos, que permitian al alumno, ubicar la 

importancia de su profesién en el contexte social y explicar los fenémenos 

tecnolégicos. La segunda area estaba encaminada a proporcionar los conocimientos, 

aptitudes y actitudes requeridos para cubrir el perfil profesional de la carrera elegida, e 

incluia fos conocimientos cientificos humanisticos y tecnoldgicos relacionados 

directamente con las particularidades de la especialidad. A cada area le correspondia 

aproximadarnente un 40% y un 60%, respectivamente, en la carga académica total. 

La metodologia educativa combina el aprendizaje en la escuela con el obtenido en el 

sector productivo. 

La base del disefio del plan de estudios de cada carrera, era la definicién del perfil 

profesional en términos de funciones, area de conocimiento y campo ocupacional. Los 

curricula se adaptaban a las caracteristicas regionales de la actividad productiva, hacia 

Jas que se orientaban las carreras ofrecidas. 
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Planes y programas de estudio 

  

  

        

4979-1993 
ANO PROGRAMA | PLANES 

s 

1979 cit 
1980 

1981 450) 
1982 
4983 
1984 84] 
4985 57 93 
1986 361 403; 
1987 420 123) 
1988 356 124! 
1989 460) 127 
1990 255) 132| 
1994 514 140 
1992 1,160) 161 
1993 592 156 

TOTAL 4,336) 1,233) 
  

FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
1979-1993 

  

  

  

      1 a8 : eRe 

"1978 1980 1981 1882 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1931 1992 1993 

IN PROGRAMAS DE ESTUDIO. Jj PLANES DE ESTUDIO 

FUENTE Secretaria Académica Conziep. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

  

  

1979-1983 1984-1988 : 1989-1993 TOTAL 

FUENTE. Secretaria Académica Conalep. 

Programa Nacional de Revision y Actualizacion de Carreras 

  

1985 | 1986 | 1987 | 1988; 1989! 1990 | 19914199 1199 

  

Planes 93 { 103 | 123 | 124 | 127 | 132 { 140 | 151 | 156 

Programas | 57 | 364 | 420 | 356 | 286 | 123 | 417-| 826 | 442 
de estudio 

FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 
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TREO ILILA LIU UE CARRERAS 

  

  

  

  

  

  

1985 1986 1987 1988 1989 7980 1991 1992 4993 

EH PLANES PROGRAMAS DE ESTUDIO 

FUENTE: Secretaria Académica Conalep 

Programa Nacional de Elaboracién y Revisién de programas de estudio. 

  

Programas de 198 | 1986 1987 | 1988 | 19891 1990 | 1991 | 1992 | 1993 

  

estudio 5 

Elaboraci6n y 57 | 361 | 120 | 356 | 286 | 123 | 417 | 826 | 442 
revision 
          Modificaci6n 418 | 1854 | 1320 | 856 | 174 | 132 | 97 | 334 | 150 

FUENTE: Secretaria Academica Conaiep 
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Formacién y Actualizacién de Profesores e instructores 

Al crearse el Colegio se decidié que el personal contratado para impartir cursos de 

caracter tecnolégico deberia provenir del sector productive, con lo que seguramente 

tendria la formacién en aiguna de las disciplinas del conocimiento cientifico, 

humanfstico o tecnoldgico, que le permitiera lograr un desempefio profesional 

adecuado con fa diversidad de funciones realizadas en ef campo laboral, pero que 

seguramente no contaba con el dominio de los conocimientos, habilidades, y actitudes, 

dirigidos a promover y motivar el aprendizaje de sus alumnos. Bajo esa consideracién 

y la de que la formacién de profesionales tecnicos eficientes depende en buena parte 

de la calidad de los profesores e instructores, se decidié establecer los mecanismos 

para brindarles en forma permanente oportunidades de capacitacién y actualizacién de 

caracter pedagdgico y tecnolégico. 

En ese sentido, se definieron los lineamientos con base en los cuales se buscaria 

hacer de ese personal un elemento dinamico mediante la promocién, formacién y 

actualizaci6n, técnica y pedagégica. Para lo que fue preciso disefiar y elaborar 

manuales de informacion y autoinstruccién; convocar especialistas externos; y, obtener 

informacion de los centras de formacién docente de otras instituciones, nacionales y 

extranjeras, entre otras acciones relevantes. 

En el afio de 1983, con el apoyo de un grupo de asesores-instructores se impartié en 

todos {os planteles del Colegio, el Curso introductorio de Formacién Docente (CIFD). 

Dada Ia magnitud del sistema y ta constante e ininterrumpida incorporacién de nuevos 

profesores e instructores, se planted la necesidad de dar a esos cursos un caracter 

permanente. En la misma linea se Implanté en 1982 ef Sistema de Educacién a 

Distancia para Docentes, que tenia como objetivo dotar al maestro, por medio de un 

sistema abierto de ensefianza, de los conocimientos actualizados para el manejo de 
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los elementas técnico-pedagdgicos de aplicacién directa en el aula, en el taller y en el 

laboratorio. 

En cuanto a los docentes de actividades tecnolégicas, se consideré necesario dotarlos 

de los elementos que les apoyaran en Ja labor, por lo cual se organizaron los Cursos 

de Formacién y Actualizacién para Docentes de Actividades Tecnoldgicas: instructores 

Técnicos (CDAT). 

En 1986 se sistematiz6 el trabajo de formacién y capacitacién de profesores e 

instructores, encuadrandose los cuatro programas existentes en el Programa de 

Formacién Docente. 

En el afio de 1990 se reestructuré el Programa de Formacién y Actualizacién Docente 

para adecuarlo a las necesidades de modernizacién del Colegio, de esa manera se 

establecieron dos subprogramas: Capacitacién y Actualizacién Pedagdégica, y 

Capacitacién y Actualizacién Cientifica y Tecnoldgica. 

Hacia 1994, la capacitacién y actualizacién pedagdégica estaba enfocada hacia dar a 

conocer a los docentes los principios, normas, técnicas y procedimientes de la 

pedagogia y procurar ja aplicacion de ellos en el proceso ensefianza aprendizaje. 

Mientras que la capacitacién tecnoldgica, tenia como propésito capacitar al personal 

del rea para la instalacién, operacion y mantenimiento de equipos para los talleres y 

laboratorios. 

  

1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988; 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 

CIFD | 4,850 | 5,506 | 3,119 {4,252 | 3,748 | 3,658 | 3,290] 3,631 | 3,152 | 2,523 | 3,482 | 4,125 

SEDD | 2,732 | 3,666 | 2,881 | 2,383] 2,041 | 2,870 | 2,543} 2,750 | 3,917 | 2,387 | 2,925 | 3,327 

CDAT 307 84 989 | 1,846 | 2,025- 11,750 | 1,014 | 3,684 | 2,066 | 1,887 | 2,276 
FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 
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Siguiendo estos lineamientos, durante el periodo 1989-1994 la formacién de 

instructores y la actualizacién de docentes se vio incrementada afio con afio, por el 

constante impulso de acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad académica 

de los profesores e instructores del Colegio. Como parte de estas acciones se 

sistematiz6 el proceso de formacién y desarrollo del personal de servicios educativos 

del Colegio, definiéndose los planes, programas, polliticas, criterios y acciones; 

asimismo, se fortalecid la infraestructura fisica y los recursos humanos destinados a la 

formacion a través de la creacién de la Direcci6n de Desarrollo y Formacién de 

Profesores e Instructores cuyo objetive general es el de contribuir a elevar la calidad de 

la educacién que ofrece el Colegio a través de procesos permanentes, flexibles y 

diversificados de formacién pedagdgica y disciplinaria de sus docentes e instructores, 

asi como de su desarrollo académico y profesional, que implica ta actualizacion 

cientifica y tecnolégica. 

Dentro de estas acciones, se instrumenté y puso en operacion el Programa General de 

Formaci6n y Desarrotio de Profesores e Instructores, que tiene como propdésito ej de 

proporcionar a este tipo de personal la preparacién necesaria para desempefiar su 

tarea con el rigor que ello exige. Ei objetivo de este programa es el de contribuir a 

elevar el nivel de conocimientos de los profesores mediante un proceso permanente, 

flexible y diversificado de formacién pedagdgica y tecnolégica, asi como de su 

desarrollo académico y profesional. El Programa esta organizado en tres vertientes 

principales: la formacién, el desarrollo y la calidad educativa. Los resultados de la 

operacién de este programa se muestran a continuacion: 

Otros aspectos importantes son la formacién de asesores para atender el Sistema de 

Educacién a Distancia para Docentes; el inicio de fa capacitacién de los profesores en 

el enfoque de la educacion basada en competencias; el establecimiento de los criferios 

de intercambio académico con instituciones de educacién superior, nacionales y 
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extranjeras; !a propuesta de creacion def Diplomado en Educacién Técnica y la 

operacién de ios cursos y conferencias via satélite. 

Precisamente con el fin de fortalecer la formacion y e! desarrollo de profesores e 

instructores se cred en 1994 ei Centro Nacional que se encargaria de poner en 

practica los programas relacionados con la formacion, actualizacién y superacién de 

este personal en aspectos de cardcter pedagdgice, cientifico y tecnoldgico a través de 

acciones como cursos, seminarios y talleres. Ademdas, se abrieron 21 Unidades 

Regionales en las sedes de las diferentes representaciones del Colegio. De igual 

manera, los Centros de Asistencia y Servicios Tecnoldgicos jugarian un papel 

relevante en el fortalecimiento de la capacidad de este personal, al constituirse en 

sedes de los Centros de Especializacién en fos que se ofrecia a los profesores e 

instructores cursos de actualizacién, especializacién y formacién tecnolégica. 

EVOLUCION DE LA PLANTA DE PROFESORES E INSTRUCTORES 
1979-1993 

     
“1978 1980 1981 1882 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

  

1989 1990 1991 1992 1993 

Bi PROFESORES.£ INSTRUCTORES 

FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 
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Formacisn y actualizacidn de docentes 
  

  

  

4981-1993 

ANO DOCENTES 

CURSO CAPACITADOS 

1981 35 1,618 

1982 58 3,955 

1983 411 6,096 

1984 232 4,694 

4985 349) §,362 

1986 477 5,715 

1987 368 5,780} 

1988 488 12,210) 

1989 430 9,154 

1990 778 13,469 

1991 4,472) 23,800 

41992 1,759 26,704 

1993 2,162 26,780 

TOTAL 8,689 145,334         
  

FUENTE. Secretaria Académica Conalep. 

CURSOS IMPARTIDOS Y PROFESORES CAPACITADOS 
1981-1993 

  

  

  

    

      

  

   

    

ae) a a fe 

986 1987 1988 1 2 1993 
   

CURSOS I DOCENTES CAPACTTADOS. 

FUENTE, Secretaria Acadérmca Conalep, 
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SERVICIOS EDUCATIVOS 

Programa Regular 

A lo largo de casi doce a/ios la oferta educativa del Colegio practicamente se mantuvo 

intacta, operandose tnicamente el Programa Educativo Regular, y los cursos de 

capacitacion para y en el trabajo que se empezaran a ofrecer por la institucién a partir 

de 1983. 

Desde la creacién del Colegio, el Programa Regular estuvo dirigido a la formacién de 

profesionales técnicos y se ofrecia a los egresados de secundaria mediante un plan de 

estudios de seis semesires durante los cuales se cursaba una carrera y después se 

presentaba un trabajo recepcional para obtener el titulo de profesional técnico. 

Este programa operaba mediante un sistema escolarizado y proporcionaba a los 

estudiantes una formacién técnica especializada, asi como una formacién cientifica, 

humanistica y social que se ofrecié durante trece afios en 5 areas: administrativa, 

agropecuaria, industrial, pesquera, salud y turistica, divididas en subdreas, y con una 

gama ascendente de carreras que pasé de las ofrecidas inicialmente a 146 

concentradas en fas respectivas ramas de fa produccién y los servicios. 

El perfil por area y subarea tuvo la caracteristica de favorecer ta potivalencia del 

profesional técnico formado en ef Conalep. 

Los alumnos realizan practicas profesionales y productivas en talleres y laboratorios de 

los planteles y en empresas del sector productive, llevando a cabo también estancias 

técnicas en estas tltimas que contribuyen a fortalecer la relacién formacién-empleo. 
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Para 1994 se reestructuraron las areas de concentracién con el propésito de acercar 

mas la oferta educativa a las necesidades sacioeconémicas, estableciendo doce que le 

permitian organizar las carreras del Colegio de acuerdo con las ramas de la industria y 

los servicios. 

Originalmente las areas de atencién educativa del Colegio, comprendian los sectores 

industrial, agropecuario, de adminisiracién, pesca, turismo y salud; sin embargo, los 

requerimientos dei desarrollo nacional y el amplio abanico existente en jas carreras 

ofrecidas tanto en el aspecto académico como del perfil laboral del egresado, exigieron 

una nueva agrupacién en 12 dreas académicas: instalacién y mantenimiento, 

metalmecanica y metalurgia, quimica, turismo, salud, informatica, comercio y 

administracion, construccion, automotriz, alimentos, electronica y telecomunicaciones y 

procesos de produccién. 

A lo largo de los quince afios de vida resefados aqui, el Colegio se fue conformando 

progresivamente en una verdadera opcién formativa y, por lo tanto, su matricula fue 

aumentado conforme con las expectativas de los egresados de secundaria se han visto 

cada vez mas identificadas con la oferta educativa institucional. 

Durante este periodo, el Programa Regular de Formacién Profesional Técnica ha 

constituido el nucleo de la oferta educativa del Colegio, ya que otros servicios, como 

los de capacitacion en sus diferentes modalidades, han cumplido un papel 

complemeniario de la actividad institucional, y no fue sino hasta el periodo 1989-1994 

en que se crearon el Programa Modular y el Sistema de Educacién Basada en 

Competencias, se establecieron los nuevos servicios de capacitacién y se introdujeron 

modalidades de atencién, en que la actividad educativa del Colegio empezé a mostrar 

mayores rasgos de una accién organica, integral y participativa. 
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En este sentido, el Programa Regular es el que mas esfuerzos ha concentrado en 

materia de creacién, revision, actualizacion, adecuacién y cancelacién de carreras; su 

matricula ha evolucionado notoria y favorablemente en relacién con ef creciente 

numero de opciones de carreras tecnologicas y de planteles. 

En ese sentido, entre los afios 1979 y 1983, el numero de estudiantes matriculados en 

las carreras del Colegio, aumentd raépidamente, ya que pasé de 4,100 en 1979 a 

18,987 en 1980, y de éstos a 48,891 en 1981, para llegar en 1982 a 72,281. 

Este crecimiento continué pasando en el periods 1982-1983 de los 90 mil alumnos, y 

en el 1983-84, de los 99 mil, y asi sucesivamente hasta que en el periodo 1989-1994, 

el Colegio diversificd su oferta educativa para ofrecer con mayor oportunidad y calidad 

sus servicios educativos en todo el pais, y entre los resultados obtenidos se encuentra 

la evolucién favorable que registré la matricula del sistema, alcanzando en el cicto 

escolar 1993-1994 un total de 191,248 alumnos, cifra que corresponde a un 

incremento del 23.1% en relacién con los 155,316 del ciclo 1988-1989. 

El esfuerzo de promocién se manifesté en una captacién a primer grado de 99,951 

alumnos en 1993, lo que significa un porcentaje de absorcién de egresados de 

secundaria del 10.4%, en comparacién con el 8.1% que se tenia en 1988 y que 

representaba 22,854 alumnos. Cabe mencionar que esta captacién se mantuvo en 

porcentajes de incremento positivos, no obstante que la cantidad de egresados de 

educaci6n secundaria sufris un decremento durante los ciclos 1989-1990, 1990-1991, 

1991-4992 y 1992-1993. Es decir, ja poblacién estudiantit del Conalep siguid teniendo 

un incremento significativo, a pesar de que la poblacién de egresados de secundaria 

disminuys. 
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La meta propuesta para el afio de 1994: es la de alcanzar una matricula de 196,000 

alumnos en el sistema regular y 24,000 en el modular para cumplir con la atencién de 

220,000 que marca el programa de modernizacién, se esperaba obteneria en el ciclo 

1994-1995, de acuerdo con el avance de captacién que se habia observado en el 

periodo, mismo que habia sido apoyado entre otros, por los siguientes aspectos: 

Una parte importante de este aspecto Io constituye ia distribucién de la matricula total 

por sector ecanémico. En este sentido su comportamiento ha respondido a las 

tendencias de la economia nacional, que ha reflejado un mayor crecimiento en el 

sector terciario. Asi, para 1993 el sector primario ocupa 0.94% de la matricula total, el 

sector secundario 37.31% y el terciario 61.75%; no obstante, es importante resaltar 

que las acciones de politica ecandmica dirigidas a dinamizar el sector primario cobran 

un mayor impulso cada dia, en relacién con ta nueva proyeccién econdémica 

internacional lo que permitira instrumentar acciones institucionales para una 

distribucién mejor equilibrada de la matricula en el futuro préximo. 

Histérico de matricula del programa regular 

  

  

INSCRITOS A 
ANO MATRICULA PRIMER |CARRERA |PLANTELE 

GRADO $ s 

1979 4,100; 4,100) 8 10) 
1980 18,987 17,174 26; 62 
1881 48,891 38,982 66) 133) 
1982 72,281 44,591 74 157 
1983 90,362 49,637 79 168) 
1984 99,026 55,398 87 178; 
1985 406,095: 59,880 95 210 
4986 132,044 84,666, 93] 239 
1987 153,017 87,826 84 248] 
1988 155,316; 79,590 91 248 
1989 160,272! 84,845) 87 248 

49890 155,329} 83,151 94 249 
19914 165,124 91,116 112, 253} 
4992 474,142; 93,897 7 253) 
1993 191,248 94,972 146 256 

TOTAL 1723234 966762 146, 256               
FUENTE. Secretaria Académica Conalep. 
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FUENTE. Secretaria Académuca Conalep 

PROGRAMA NACIONAL DE ELABORACION Y REVISION 
DE PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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FUENTE: Secretatia Académica Conalep. 
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RIM UUOL A UE) PRUGBAWA REGULAR 

1979-1993 

  

    
1979 1980 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1992’ 1993 

If PROGRAMA REGULAR 

FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 

Programa Modular 

Como producto de la reforma académica puesta en marcha en 1991, surgié el Sistema 

Modular de Formacion Profesional Técnica, cuyo propésito era el de hacer posible la 

formacién para el trabajo mediante un procedimiento flexible, que permitia a los 

alunos incerporarse a los estudios por periodos cortos, regresar al trabajo industrial o 

de servicios y continuar, después, con una capacitacién técnica que era ascendente y 

acumulativa, su preparacién hasta obtener el titulo de Profesional Técnico. Por medio 

de este sistema también se ofrecia educacién permanente a los egresados del Colegio 

y de otras instituciones de educacién técnica que desearan conocer jos ultimos 

avances en materia tecnolégica o capacitarse para la aplicacion practica de las 

tecnologias de punta. 
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El Programa Modular era una alternativa educaciona! de particular importancia para las 

empresas que necesitaban capacitar persona! y no encuentraban los mecanismos 

adecuados para tal fin, ya que se disefid para trabajadores de distintas ramas 

industriales que contaran con secundaria terminada y para personas con estudios 

superiores no concluidos, quienes tenian ta opcién de incorporarse a tareas 

especificas en la industria aun antes de finalizar sus estudios, lo cual constituia una 

alternativa a las salidas laterales que existian en la primera estructura curricular del 

Modelo Educativo del Colegio, para que los alumnos que no concluian una carrera 

pudieran incorporarse a una actividad productiva. 

En esa estructura, las asignaturas estaban distribuidas en los semestres de manera 

que permitieran dichas salidas en el segundo y cuarto semestres del plan de estudios, 

a cada uno de las cuales se le agregaba un mdédulo de capacitacién que se establecia 

en forma conjunta con el sector productivo. La primera estructura curricular no tuvo 

modificaciones sustanciales hasta el afio 1990, cuando se le hicieron cambios para 

hacerla acorde con el Programa para la Modernizaci6n Educativa del Conalep . 

El Programa Modular de Formacién Profesional Técnica representaba una opcién 

flexible que se cursaba mediante médulos de ensefianza-aprendizaje, tecnologices y 

académicos interconectados, disehados para que a la terminacién de cada uno de 

ellos, el capacitando pueda desempefiarse en determinado puesto de trabajo e 

incorpararse al sector productivo, o bien, a quienes ya estan empleados, continuaran 

formandose y alcanzaran niveles superiores en su desarrollo profesional.. Dada su 

flexibilidad, los médulos permitirian adquirir formacién progresiva y ascendente en 

periodos cortos, ofreciendo dos opciones: una, cursar solamente médulos tecnolégicos 

en jos niveles de técnico basico, técnico auxiliar y técnico capacitado y otra, 

combinarlos con médulos académicos que permitirian completar Ja formacién 

profesional técnica. Este tipo de servicios se ofrecia a quienes hubieran cursado ia 
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educacién secundaria o estudios adicionales y, atin trabajando, desearan mejorar su 

situacién laboral. 

Este sistema incorporaba en sus planes de estudio las mismas asignaturas del 

programa regular para las carreras de profesional técnico, pero con la ventaja de que 

éstas se integraban en médulos de ensefianza-aprendizaje ordenados de manera que 

los alumnos recibieran una formacién practica que les permitiera ocupar 

inmediatamente después de concluir los cursos un puesto laboral y obtener un 

certificado de técnico por cada dos semestres de estudio en promedio. Asimismo, 

mediante este programa se podian acreditar los conocimientos practicos adquiridos en 

el trabajo. 

Ese programa de estaba orientado por un lado, a habilitar a personas que no tienen 

relacion formal de trabajo, mediante el desarrolio de sus capacidades para el ejercicio 

de un puesto al que posteriormente pudieran acceder; y por el otro, permite 

especializar o mantener actualizados los recursos humanos con los que contaba el 

sector productive para elevar los niveles de calidad de la produccién, o bien fa 

eficiencia de los servicios presiados. 

Este servicio se ofrecia, sobre todo, a los trabajadores que por alguna razon no 

hubieran concluido su educacién basica pero que requirieran de un apoyo formativo 

para mejorar su nivel laboral por medio de la calificacién técnica. Los cursos se 

estructuraban de manera que el capacitando pudiera incorporarse rapidamente a la 

vida productiva, y se ofrecian en los propios planteles del sistema Conalep, en 

unidades moviles y en las instalaciones de las empresas y organismos que lo 

solicitaban. 

ESTA at? 

SALIR 
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Este programa inicio formalmente su operacién en marzo de 1991 en 18 planteles, los 

que durante el transcurso del periodo que cubre este informe Ilegaron a 208. La 

matricula aumento de 4,424 a 12,669 alumnos, registrandose un incremento del 133% 

en planteles y un crecimiento de! 340% en ia matricula, operandose 24 de las 30 

carreras disefiadas. 

Cabe sefalar que la implantacién de nuevos servicios educativos, mediante sistemas 

diferentes al regular, como lo es el modular, implicd reunir y analizar informacién, 

determinar objetivos y caracteristicas, disefiar un modelo experimental y desarrollar 

una metodologia de disefio curricular para los médulos de ensefianza-aprendizaje. 

De acuerdo con la metodologia para la seleccién de carreras y ocupaciones de 

técnicos calificadas se disefiaron 248 puestos de trabajo, 446 unidades modulares y 33 

mapas modulares de igual ndmero de carreras (perfil, plan de estudios, méduios 

tecnolégicos y médulos académicos)}, tal como se observa en el cuadro siguiente: 

  

  

  

            

Sistema Modular 1991 1992 1993 1994 

planteles 18 45 156 208 

Matricula 4,423 6,000 8,758 12,969 
Carreras 18 29 56 58     

FUENTE: Secretaria Académica Conalep 

Durante 1993 se registraron ante la Direccion General de Profesiones de la Secretaria 

de Educacién Publica, 45 carreras disefiadas para ser impartidas a través del Sistema 

Modular. Hasta 1994 se habian expedido un total de 20,341 acreditaciones para este 

sistema, correspondientes a puestos laborales y madulos académicos. 
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Educacién Basada en Competencias 

La adecuacién de la oferta educativa del Colegio a las caracteristicas socioeconémicas 

de las regiones en donde se ubicaban Jos planteles, se realizaba a través de estudias 

de caracter econémico, demografico y educativo que tenian la finalidad de identificar 

los principales indicadores que facilitaban la toma de decisiones para modificar su 

oferta educativa manteniendo siempre el criterio de apoyo y vinculacién con los 

sectores productivos regionales. 

La implementacién en septiembre de 1994 del Programa de Educacién Basada en 

Competencias, mismo gue recuperé la experiencia de! Modular, ofrecié una nueva 

opcién para formar a corto y mediano plazos los recursos humanos. Este programa 

aplicaba una metedologia de instruccién que identificaba las habilidades basicas 

cognoscitivas, psicomotoras y afectivas que satisfacian estandares especificos; 

informaba a participantes e instructores sobre los objetivos de aprendizaje precisos y 

detallados que se requirieeran para lograr ejecuciones enfatizando sus estandares en 

pruebas practicas para su evaluaci6n y facilitabs el aprendizaje permitiendo a cada 

participante el dominio de tareas a través de métodes y tiempos de aprendizaje 

flexibles. Como caracieristicas especificas de esta metodologia se pueden enunciar 

su naturaleza, criterios y formas de evaluacién, asi como su intencién instruccional. 

Educacién Basada en Competencias 

En una primera etapa, se ha disefiado la estructura de los perfiles, planes y programas 

de estudio para 32 carreras, 9 de las cuales iniciaron su operacién en 110 planteles 

durante el ciclo escolar 1994-1995. 

  

  

  

  

      

EBC 1994 

Planteles 118 

Carreras Disefiadas 32 

Carreras en 9 
operacién 
  

FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 
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Capacitaci6n para y en el Trabajo 

Para el Conalep, la formacién no se considera como una modalidad educativa estatica 

y rigida. La concepcién institucional advierte el potencial integral de los recursos 

humanos y por ello mismo actualiz6 su oferta educativa a fin de brindar a los 

interesados ia posibilidad de iniciar su preparacién desde los cursos de capacitacion y 

culminarla con un titulo de profesional técnico. En ese sentido es tan importante un 

capacitando como un egresado de secundaria y, por lo tanto, en ef Colegio se da una 

particular importancia a los recursos humanos que egresan con un mayor grado de 

capacitacién para y en el trabajo. 

Las acciones de capacitacion "para" y “en" el trabajo constitulan para al Colegio 

Nacional de Educacién Profesional Técnica una importante actividad complementaria 

de su principal tarea. Estas acciones estaban orientadas hacia atender fas 

necesidades de la poblacién de escasos recursos que no habia completado la 

educacién basica y requeria de preparacién para incorporarse a un trabajo productivo. 

Estos programas tenian por objetivo conjuntar esfuerzos para la concertacién de 

compromisos que permitieran adecuar de manera integral la oferta de capacitacién dei 

Colegio a las necesidades de cada zona de influencia de los planteles permitiendo 

hacer un uso éptimo de la infraestructura fisica con la que se contaba. Lo anterior se 

pretendia lograr mediante el cumplimiento de los siguientes propdsitos: 

Capacitar recursos humanos para elevar y optimar los niveles de produccién. 

Actuatizar y/o especializar recursos humanos dentro de la empresa. 
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Capacitar instructores o expertos del sistema y de los diferentes sectores de la 

produccion y de prestadores de servicios en todo el pais. 

Impulsar y fortalecer el desarrolio integral de la comunidad a través de la 

capacitacion de sus habitanies mediante el empleo sistematico de las Unidades 

Moviles de Capacitacion. 

Incorporar a la poblacién desempleada a los programas de capacitacién, por 

medio de un sistema de becas que la apoyare durante el periodo de 

capacitacién. 

Con base en el programa de capacitacién "para" y "en" el trabajo, se imptantaron 

cuatro subprogramas. Estos son: 

Programa de becas de capacitacién para los instructores 

Programa Nacional de Formacién de Instructores 

Capacitacion para el trabajo en el Programa Nacional de Solidaridad 

Programa de capacitacion y servicios comunitarios para la poblacién marginada, 

a través de las Unidades Moviles. 

En el drea de capacitacion para y en ei trabajo, se disefiaron 21 programas generales y 

216 cursos; la actualizacién se lleva a cabo en 27 programas generales y 279 cursos 

de capacitaci6n en el trabajo. 
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En cuanto al disefio de cursos de capacitacién en ei trabajo destacan las actividades 

tealizadas en colaboracién con el Instituto Mexicano dei Seguro Social y la Camara 

Nacional de la industria del Vestido. Con el Instituto se continud desarrollando ef 

Programa General de Capacitacién para Técnicos Polivalentes en el area de 

Conservaci6n, con base en el cuai se ofrecen 15 cursos. Por lo que toca a la Camara, 

s@ inicio el analisis de sus necesidades para determinar cuantos y cuales cursos son 

los que requiere. 

Dentro del rubro de capacitacién para el trabajo, se atendid Ia solicitud de la Direccién 

de Servicios Coordinadas de la Direccién General de Prevencién y Readaptacion 

Social de la Secretaria de Gobernacion, en el! sentido de presentarles una propuesta 

para capacitar a los internos de los CERESOS de Puebla, Baja California, Tlaxcala y 

Estado de México, de acuerdo con los talleres con que cuenta cada uno de estos 

centros. 

Personal capacitado por modalidad de capacitacién 1979-1993 

  

  

  

CAPACITACION | CAPACITACION UNIDADES 
ANO PARA EL EN EL MOVILES DE TOTAL 

TRABAJO TRABAJO CAPACITACION 
1983 8500 : 8500 
1984 21944 552 . 22496 
1985 20421 439 20860 
1986 15692 1665 50 17407 
1987 16407 3570 100 20077 
1988 30105 5048 780 44903 
1988 28475 3053 4680 33208 
1990 34383 9038 17938 61359 
1991 32085 40573 18987 61645 
1992 25382 13423 25798 64303 
1993 17354 10496 98720 126567 

TOTAL 259515 37787 164023 481325               

FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 

84



PERSONAS CAPACITADAS PARA EL TRABAJO 

  

      
1979-1983 1984-1988 1989-1993 TOTAL 

Wa CAPACITADOS 

PERSONAS CAPACITADA EN EL TRABAJO 1979-1993 
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Pe 
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mi CaPAcITADOS 

FUENTE, Secretaria Acadérmea Conalep. 
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Serie histérica de capacitados mediante los programas para y en el trabajo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Afio Para el trabajo En el trabajo 

1983 8,500 

1984 21,944 552 

1985 20,421 439 

1986 15,692 4,665 

1987 16,407 3,570 

1988 39,105 5,048 

1989 28,245 3,283 
1990 34,383 9,038 

1994 32,085 10,573 

1992 25,382 13,123 

1993 47,351 10,496           
FUENTE. Secretaria Académica Conalep 

Programa de Unidades Moviles de Capacitacion 

Una modalidad mediante la cual el Colegio ofrecia servicios de capacitacién para ei 

trabajo era el de Unidades Moviles, cuyo propdsito era el de atender la demanda 

educativa que planteaban las comunidades marginadas geografica y socialmente para 

brindartes la oportunidad de integrarse a la vida productiva. Por medio de estas 

Unidades, se proporcionaba capacitacién técnica en localidades apartadas, de dificil 

acceso o que por sus caracteristicas socioeconémicas no contaran con un plantel del 

Conalep. 

€n cuanto a los fines académicos, este programa respondia a las necesidades de 

innovacién en los procedimientos de atencién educativa y a la reorganizacién de los 

servicios para atender especialmente a las poblaciones que enfrentaran problemas de 

ingreso a centros de capacitacién, ya que la Unidades Moéviles eran vehiculos 

automotores adaptados con Ios equipos, herramientas e instructores necesarios para 

atender las demandas de capacitacién; mediante ellas se proporcionaban los 
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conocimientos basicos para el desarrollo de competencias y habilidades que 

permitieran al capacitando desempejiar un trabajo remunerado. 

Ademas, las Unidades Méviles de Capacitacién constituian un servicio mediante el} cual 

el Colegio buscaba establecer, expandir y consolidar los servicios de capacitacion y de 

igual manera, coadyuvaban a ampliar su colaboracién con el sector productivo y con la 

sociedad permitiendo realizar actividades de apoyo para esta Ultima, tales como: 

mantenimiento y rehabilitacién de escuelas o locales pertenecientes a la comunidad; 

campafias de atencién a fa salud, y asesoria para la realizacién de reparaciones e 

instalaciones técnicas de diversos tipos. 

Tanto e! Sistema Modular como e| Programa de Capacitacién eran modalidades que 

permitian una difusion mas amplia de los medios y posibilidades de aprender, y 

respondian a las necesidades educativas de los trabajadores cuyo derecho a la 

instruccién constituye un instrumento basico de movilidad social y de igualacion de 

oportunidades. 

Asimismo, estos programas se fundamentan en un proceso educative continuo, en ef 

que se tomarian en cuenta los progresos logrados durante la vida laboral en la que las 

experiencias adquiridas represeniarian un cmulo de conocimientos acreditables que 

podrian ser perfeccionados en funcién de una educacién progresiva, constituida por 

periodos sucesivos discontinuos, en la que se consideraban las capacidades del 

individuo, sus intereses y motivaciones y sus necesidades. 

Unidades Moviles de Capacitaci6n 

Este programa se puso en operacién experimental en el afic de 1986 con sdio cuatro 

remolques equipados para atender las areas industrial y de pesca. Los buenos 
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resultados aicanzados impulsaron la ampliacion del proyecto y en 1991 se fabricaron 

15 unidades mas, contemplandose fa meta de producir 20 por afio hasta Hegar, en 

1994, aia cifra de 80. 

E! desarrollo eficiente del programa ha aportado numerosos beneficios, tanto a los 

capacitandos coma a la comunidad a la que pertenecen, asi como al sector productive 

y al pais en general. Ante todo se pretende conseguir no sdlo ei ingreso de un mayor 

numero de demandantes del servicio de capacitacién, sino también que un mayor 

numero de ellos se integren satisfactoriamente al sector productive. 

En el afio de 1992, este programa cambié su denominacién por la de Unidades Moviles 

de Capacitacién Conalep-Solidaridad, fortaleciendo a ta vez su actividad central, con lo 

que se pretende acercar los medios que permitan ofrecer una capacitacion de calidad 

a quienes mas !a necesitan, ya que como sefialara e} Presidente de la Repthblica, 

Carlos Salinas de Gortari, el sistema educativo mexicano se apoya en una portentosa 

ted de escuelas en todo el pais, pero para conseguir ja sociedad justa que todos 

queremos y para atender las exigencias del mundo de hoy, es preciso acelerar los 

cambios que restituyan fas oportunidades de una vida mejor para los mexicanos que 

menos tienen. 

En los ultimos afios esta modalidad se ha fortalecido y ha ampliado sus perspectivas; 

contandose con unidades en jas que se atiende la capacitacién en las areas de 

construccién, mecanica automotriz, mantenimiento de equipo electromecanico para 

hoteles, disefio, corte y confeccién, area de la salud, electronica y mantenimiento de 

microcomputadoras. La perspectiva inicial de crecimiento contemplaba la 

construccién de 15 unidades anualmente, hasta completar 80 en 1994, meta que se ha 

alcanzado satisfactoriamente. 
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Unidades Méviles de Capacitacién 

  

  

  

                

Afio 17988 | 1987 |1988/1989}1990 ]1991 11992 |1993 41994 
6 

Unidades |4 4 4 4 4 49 40 60 80 
Capacitad {50 {100 /750 / 1,68 /17,938]18.98 | 25,798 | 98,720 } 109,087* 
os 0 7     
  

« Hasta agosto de 1994 

© = =FUENTE: Secretaria Académica Conalep. 

PERSONAS CAPAGITADAS 
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FUENTE: Secretaria Académica Conaiep 
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Programa de Asistencia Técnica 

Las actividades de asistencia técnica tenian como objetivo ampliar la cobertura de los 

servicios educativos y proporcionar apoyo al sector productivo para mejorar y 

aprovechar jos recursos humanos, financieros y materiales de que disponia, asi como 

brindar a éste asesoria en torno ai control de calidad y a la implementacién y desarrollo 

de proyecios que ile permitieran incrementar y mejorar su  productividad. 

Especialmente se brindaba asesoria, informacién y capacitacion en proyectos 

orientados a incrementar la capacidad técnica de la micro, pequefa y mediana 

industria, en particular fa de los sectores considerados como estratégicos para el 

crecimiento del pais, Estas actividades se iniciaron practicamente con la creacién del 

Colegio, y en el afio de 1987 se establecieron tres Unidades de Practicas Tecnolégicas . 

(UPT). 

El Programa de Asistencia Técnica del Conalep, considera entre sus acciones mas 

importantes la creacién de los Centros de Asistencia y Servicios Tecnolégicos (CAST), 

cuyo proceso de creacidn se inicia en el afio de 1991 como una respuesta de! Conalep 

a la demanda de capacitacién especializada en tecnologia avanzada y asistencia 

técnica planteada por los sectores productivos y de servicios. 

Para definir las caracteristicas de los Centres, e! Colegio lleva a cabo un estudio que 

permitid cuantificar la demanda de servicios de capacitacion y asistencia técnica; 

determinar tas ramas de Ja actividad productiva que los requerian, y definir las regiones 

econdémicas mas adecuadas para su ubicacién. 

La instatacién de los Centros, se definia mediante estudios socioecondmicos, 

emprendidos con la colaboracién de empresas de consultoria altamente 
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especializadas, y encuestas sobre fa problemética tecnolégica de las industrias, 

aplicados en esas regiones. 

Esta informacién permitié precisar las caracteristicas de las instalaciones necesarias 

para los laboratorios, asi como determinar las de los equipos y sistemas con la 

tecnologia avanzada, que hicieran posible satisfacer los retos de la productividad, 

calidad y competitividad de las empresas. 

Los estudios efectuados en las principales zonas productivas del pais, cuestionaron el 

grado de desarrollo tecnoldgico de las empresas ahi establecidas y del tipo de 

insuficiencias de la region, encontrandose problemas comunes tales como: 

- Falta de asistencia tecnolégica especializada que impulsara el desarrollo 

tecnolégico de ja regién. 

- Falta de centros 0 instituciones especializados en tecnologias de vanguardia 

para la preparacian, entrenamiento y capacitacién de los recursos humanos. 

- Inexistencia en casi todas jas regiones, de un centro especializado en 

tecnologias de punta, dispuesto a convertirse en socio en tecnologia, que 

satisfaciera las necesidades y requerimientos del sector productivo y estuviera 

interesado en colaborar con éste en su modernizacién y desarrollo. 

- Falta de Centros especializados en la formacién de tos recursos humanos, que 

e} propio Conalep requeria. 
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- Carencia en muchas regiones productivas, de un centro capaz de avalar y 

certificar la calidad total de la produccién de las empresas. 

De acuerdo con lo anterior, se puso en operacién un programa para establecer 12 

centros en los principales polos de desarrollo de la Reptiblica, que se dividié en dos 

fases: fa primera, cubierta entre 1992 y 1993, incluy6 la instalacién de los centros de 

Cuautitlan Izcalli, Zapopan, Matamoros, Ciudad Juarez, Leon, Guadalupe, Tijuana y 

Coatzacoalcos; y en la segunda, llevada a cabo de 1993 a 1994, los de Hermosillo, 

Distrito Federal, Puebla y Torreén. 

Estos centros tenian como propésito ofrecer: 

Cursos de actualizacién y especializacion en tecnologia avanzada, disefiados de 

acuerdo con Jas necesidades especificas de las empresas. 

Servicios para la elaboracién de prototipos y, en su caso, para la fabricacién de 

componentes que fas empresas requierieran para mejorar tecnolégicamente su 

produccién. 

Asistencia técnica para la realizacién de proyectos productivos, incluyendo asesoria 

para la modernizacién tecnolégica. 

Informacién tecnolégica a través de la consulta a bancos de datos especializados 

nacionales e internacionales. Asimismo, mediante los CAST se proveia al sistema 

Conalep de centres de formacién de profesores e instructores, que capacitaran a este 

personal en el uso de tecnologias avanzadas que coadyuvaran a obtener la excelencia 

académica requerida para desarrollar eficazmente el proceso ensefianza-aprendizaje. 
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Del mismo modo, con los CAST fa institucién disponia de instalaciones apropiadas 

para apoyar a ios planteles dei sistema en el mantenimiento de sus equipos yenel 

proceso de autcequipamiento. 

Finaimente, esos centros operaban de manera autofinanciable con base en un sistema 

eficienie de recuperacién de costes. 

En relacién con estos centros, se firmaron acuerdos y contratos con instituciones 

privadas y oficiales de los Estados Unidos, Canada, Francia, Inglaterra y Brasil, para 

transferencias de tecnologia y asesoramiento en tecnologias de punta. 

En cuanto a! servicio ofrecido por tos centros, se impartieron cursos de especializacion 

y actualizacién tecnoldgica a los sectores productivos de Tijuana, Ciudad Judrez, 

Matamoros, Monterrey, Guadalajara, Leén, Coatzacoaleos y el Estado de México; 

asimismo, se impartieron cursos de actualizacién y especializacion para recursos 

humanos de los centros de asistencia y servicios tecnoldgicos, asi como para el 

personal docente e instructores del sistema Conalep. 
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EMPRESAS E iNSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN LOS CAST 
1992-1994 

  

    
1992 1993 1994 

INT. EDUC. § EMPRESAS 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 

CURSOS IMPARTIDOS EN LOS CAST 

On 

ee 
200 

450 o     
1992 , 1993 1994 

WH ESECTOR PROD. 259 SECTOR EDUC, 130 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 
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Programa de Unidades Productivas 

En lo concerniente a este programa cuyo objetivo es el de la optimizacién y 

racionalizacién de Jos servicios iécnicos (insialaciones, talleres, laboratorios, maquinas 

y equipo) para la producciédn de bienes y la prestacién de servicios, a través de la 

creacién de unidades productivas en los planteles dei sistema, se lleva a cabo el 

estudio sobre el Equipamiento de Jos planteles del Sistema, detectandose que en ellos 

existe la infraestructura suficiente para desarrollar el programa de unidades productivas 

de acuerdo con las normas establecidas para la operaci6n de estas unidades y para la 

firma de convenios. 

Es por esto que se efectuaron trabajos de campo en 25 planteles considerados aptos 

para fa aplicacién det programa, asi como reuniones conjuntas con personal directivo, 

ex alumnos, organizaciones empresariales e industriales, comunidades indigenas, 

uniones y asociaciones campesinas y de comerciantes, procurando incluir a todos los 

sectores relacionados con fa produccién a nivel regional para promover y difundir el 

programa. 
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Programa Escuela Empresa 

Por lo que corresponde al Programa Escuela Empresa, su objetivo fundamental, es el 

de complemeniar la formacisn técnica de los alumnos del Conalep, de acuerdo con las 

necesidades dei las empresas mediante la practica productiva de los alumnos en las 

empresa. En ese sentido, se recopilé informaci6n relativa a tos diversos métodos de 

vinculaci6n con el sector productivo, y se elabord ef documento denominado 

“Implantacién de! Programa Escuela-Empresa", que plantea sus: objetivos, situacién y 

perspectivas. 

Con el mismo propésito se participd en ef Congreso Nacional sobre Informacién y 

Computaci6n en la Cd. de Aguascalientes, con ef fema "Vinculacién Escuela- 

Empresa”, y se elaboré el documento "Lineamientos Generales de! Programa", que 

sirviera de base para las reuniones de promocién realizadas en todos los planteles. 

Como uno de los programas que operan mediante una vinculacién cada vez mas 

estrecha entre el Colegio y la industria, se cuenta con ef "Plan tres-tres", que comenz6 

a aplicarse desde el afio 1985 en el plantel Ledn | del estado de Guanajuato. Consiste 

en que, cada semana, Jos estudiantes permanezcan tres dias tecibiendo una 

preparacidn intensa en el sistema escolarizado y tres dias en alguna fabrica, taller o 

empresa practicando lo aprendido en las aulas. Esto se efecttia alrededor de cinco 

meses en cada semestre escolar y consigue la formacién de profesionales técnicos 

que tienen una aceptacién especial por parte del sector productive de la regién. 

Actualizacién Tecnolégica 

El Programa de Actualizacion Tecnoldgica esta dirigido a egresados del Colegio y de 

instituciones educativas tecnolégicas de nivel medio superior del pais y tiene como 
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objetivo mantener ai dia los conocimientos y las aptitudes de caracter basico y aplicado 

de su especialidad, asi como enriquecer su cultura tecnolégica general. 

Por lo que se refiere a los cursos de Actualizaci6n Tecnoldgica, durante e! ciclo se 

impartieron 76 cursos de Actualizacién Tecnolégica a un total de 2,522 egresados, 

como resultado de una campajia de promocién impulsada por los directores de plantel! 

y los representantes estatales y regionales de! Colegio. 

De igual forma, se avanz6 en la elaboracion de un catélogo de aproximadamente 50 

cursos que podran impartirse en los planteles del Sistema, dependiendo de ias 

carreras que se impartan en ellos, de las necesidades percibidas por fos planteles y de 

las externadas por los mismos egresados. 

Especializacién Técnica 

El Programa de Especializacién Técnica esta dirigido a egresados de! Colegio y de 

instituciones educativas tecnolégicas de nivel medio superior, y tiene por objeto que los 

egresados profundicen y amplien sus conocimientos y capacidades, necesarios para el 

ejercicio de su especialidad. 

EI programa de tecnologia avanzada esta basado en el desarrollo y utilizacion de 

tecnologia de punta, y tiene como propdsito preparar los cuadros técnicos medios 

responsables de ia produccidn en las empresas para lograr ta competitividad a nivei 

internacional, asi como incrementar fa capacidad técnica de la micro y mediana 

industria. Comprende cursos que se imparten en los Centros de Asistencia Técnica y 

Desarrollo Tecnolégico, que se encuentran ubicados en tocalidades industriales. 
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Los cursos de estos Ultimos programas constituyen diplomados del Profesional Técnico 
y al término de éstos se obtiene un grado equivalente a Tecnélogo. 

De igual manera, se impartieron 26 cursos de Especializacién Técnica, atendiéndose 
un total de 715 egresados, y se elaboré un Catalogo de 25 cursos para ser impartidos 
en las areas industrial administracién, salud y turismo, como un medio para que los 
planteles promuevan entre sus egresados fa profundizacion y renovacién de sus 
conocimientos a fin de lograr mayor eficiencia y productividad laboral. 

Cursos de actualizacion y especializacién tecnologica 
(19914-1993) 

  

1991 11992 17993 

Cursos de Actualizacion 1,806 [3.845 14064 
  

  Cursos de[219 1,325 847 
Especializacion             

Fuente: Secretaria Académica Conatep 

Cursos de actualizacion y especializacién tecnoldgica 
(1991-1993) 

  

  

  

      

ACTUALIZACION ESPECIALIZACION 
ANO CURSOS | ALUMNOST CURSOS | ALUMNOS 
1994 86 1,806 7 219 
1992 146 3,845 43 1,325 
1993 217 4,064 41 847 

TOTAL 449 9,715 91 2,391         
  

Fuente: Secretaria Académica Conalep 
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UD UTURLILAUION ? BSPEUALZACION 
  

  

  

  

  

  

  

1991 1992 1983 TOTAL 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 

Personas capacitadas en los cursos de especializacion y de actualizacién 1991- 
1993 

  

  

  
1 0Cté‘i ww!) UB CTOTAL 

Fuente Secretaria Academica Conalep 
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Apoyo al Autoempleo y la Microempresa 

Desde 1987, el Conalep implementé acciones encaminadas a promover el autoempleo 

entre sus alumnos y egresados, disefando para ello el proyecto denominado Sistema 

de Apoyo para la Integraci6n de Microempresas (SAPIME), el cual se orienté a 

proporcionar los conocimientos técnicos, metodolégicos y normativos para constituir 

microempresas como una alternativa mas de empleo, y con la idea de sensibilizar, 

apoyar y encauzar Ia iniciativa de los alumnos y egresados que manifestaban un animo 

emprendedor de acciones propias o que no encontraban acomodo mediante un 

empleo remunerado en el sector laboral. Para tal efecto, se elaboraron ocho 

documentos basicos y treinta complementarios. 

A partir de ese afio, la institucidn apoyo con mayor fuerza las experiencias productivas 

de sus educandos, las que se fueron extendiendo y multiplicando en los planteles del 

sistema 

De acuerdo con el Programa de Modernizaci6n institucional y la Reforma Acadérnica, 

se dio un mayor apoyo a las Unidades Productivas y se impuls6 la Microempresa, fue 

asi que para 1989 se presenta en el Colegio un nuevo enfoque para la integraci6n y el 

desarrollo de microempresas, cuyas estrategias fundamentales comprenden el 

fortalecimiento de ta vinculacion con instituciones que la fomenten, la capacitacion de 

promotores-orientadores en los planteles del sistema, una capacitacion mas dinamica 

que permitiera la elaboracién de proyectos productivos factibles de operar y , 

particularmente, el empleo innovador de la infraestructura y el equipamiento 

disponibles en el Colegio para la simulacién empresarial y la incubacion de 

microempresas. 
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Bajo estos principios, se pusieron en operacién ios programas de Unidades 

Productivas y de impulso a la Microempresa, el primero de los cuales tiene por objeto 

apoyar a los empresarios, preferentemente a jos egresados del Conalep, en el 

desempefio de sus actividades productivas, empleando para ello Ja infraestructura 

tecnolégica de los planteles; mientras que el segundo tiene por objeto el de impuisar la 

creacién y el desarrollo de microempresas como una opcién de empleo para los 

alumnos y egresados del Conalep. Para tal fin se organizé un programa de cursos y 

seminarios y se prepard material tecnico de apoyo a fa formacién de promotores y de 

aspirantes a microempresarios, asi como asistencia técnica a los interesados. 

Desde su creacién, estos programas pusieron particular énfasis en la necesidad de 

formar una cultura empresarial entre los alumnos y egresados del Conalep, dotandolos 

de conocimientos basicos para la integracién y gestion de su propia microempresa. 

Para cumplir con ese objetivo, se pusieron en operacién el Programa General de 

Capacitacién a Microempresarios de Aplicacién a Distancia y ef Curso de Formacién de 

Microempresarios, cuyos propdsitos son los de promover, capacitar y asesorar a los 

alumnos respecto de la realizacién de su proyecto empresarial. En el mismo sentido, 

se cred un sistema de informacién destinado a obtener estadisticas confiables y 

oporiunas para ta toma de decisiones respecto de las estrategias microempresariales. 

Con fa misma finalidad antes sefialada, se elaboraron diversos materiales de apoyo y 

manuales de normas y procedimientos relacionados con el SAPIME, asi como una 

antologia de lecturas sobre el contexto socioeconémico de las microempresas. 

El programa se centré en la capacitacién de microempresarios ya establecidos, a fin de 

que pudieran hacer frente a fos problemas de gestién técnica y administrativa de 

aquellas unidades productivas que han formado. En este sentido se disefid un curso 
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especial de Formacién Empresarial que ha sido impartido en !a mayoria de los 

planteles def Colegio, lograndose la capacitacién de un gran numero de alumnos. 

Adicionalmente, se han venido dando cursos de Introduccién a ia integracién de 

Microempresas, impartidos por instructores de Nacional Financiera y el Tecnolégico de 

Monterrey, entre otros organismos e instituciones. 

Paralelamente a io anterior, se desarrollé y llevo a la practica una estrategia para 

capacitar al personal responsable de este Programa en los planteles, con el fin de 

conformar un equipo de promotores y orientadores con fa habilidad suficiente para 

supervisar acciones de promocién y orientacion. y se disefid e impartié el curso de 

Formacion de Promotores y Asesores de Microempresas. 

Como apoyo a las actividades de capacitacién se elabord y distribuyd el 

correspondiente material didactico, entre el que destaca el Manual de Introduccién 

para la Integracién de Microempresas, y el de Formacién Basica Empresarial para 

Empresas de Solidaridad, ast como una Guia para el Instructor y otra para el alumna 

Entre fas acciones encaminadas a desplegar un mayor apoyo a la constitucién de 

microempresas, destaca el programa de Colaboracién Conalep-Conacyt, creado con la 

finalidad de coordinar y complemeniar los esfuerzos y programas emprendidos por 

ambas instituciones en el sentido de brindar capacitaci6n tecnoldgica, asistencia 

técnica, desarrollo y transferencia técnica, servicios tecnolégicos, mantenimiento e 

incubacién de empresas de base tecnolégica encaminados a fortalecer fa 

productividad, calidad y competitividad de ila microempresa en México. 

Como un punto de la mayor relevancia resulta la implantacién dei Programa de 

Formacién Empresarial del Conalep, que tiene el objetivo de imprimir un renovado 
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impulso a la constitucién de unidades productivas en congruencia con la formacién que 

reciben sus alumnos, a partir de una sélida cultura empresarial y los conocimientos 

administrativos, técnicos y tecnolégicos que posibiliten el establecimiento de este tipo 

de empresas con mayores posibilidades de éxito. 

Este programa se lleva a cabo mediante dos estrategias principales: la curricular y la 

extracurricular. La primera, contempla {a incorporacién de asignaturas especiales en 

los planes y programas de estudio de Jas carreras que ofrece !a Institucién para 

conformar una cultura empresariai en el educando, y la segunda, consistente en la 

ejecucién del programa, proporciona capacitacién adicional en la materia a los alumnos 

y egresados interesados en constituir su microempresa. 

En relacién con fo anterior, es de particular importancia el papel que juegan al respecto 

los Centras de Asistencia y Servicios Tecnolégicos del Colegio, ya que al contar con 

las instalaciones y el equipamiento adecuado se han constituido en excelentes apoyos 

del proceso de incubacién de microempresas de base tecnoldgica, 

Todas las acciones emprendidas por el Colegio en apoyo de fa decisién empresarial de 

sus alumnos y egresados, ha sido posibles gracias a uno de los mecanismos 

institucionaies mas solidos: la Vinculacién con los diferentes sectores de la economia, 

y con organismos de! sector ptiblico y la sociedad. 

De ahi que en el! contexto de las actividades de apoyo a la formacién empresarial, 

destaque la firma de convenios con diferentes instituciones crediticias. Ei primero de 

ellos fue el que se suscribié entre el Conalep y Nacional Financiera, al que el! siguieron 

otros cinco establecides con los Fondos de Fomento Estatal de: Chiapas, Jalisco, 

Puebla, Sonora Y Zacatecas.



Uno de los propdsitos de la concertacién efectuada con Nafinsa, fue ef de instalar en 

las oficinas de ésta, un médulo mediante ei cual se pudiera brindar a los interesados 

toda la informacién relativa a las actividades del Colegio en torno a ia microempresa. 

En ej mismo sentido es importante sefialar que el Conalep se integré a la Asociacién 

Nacional de Incubadoras de Empresas, con ei propésito de introducir este concepto en 

fa institucién, y también se incorpord a la organizacién denominada Desarrollo 

Empresarial del Vaile de México, con el fin de participar en su programa de Empresas 

Juveniles. Asimismo se actualizé el Directorio de Microempresas en Operacién, el cual 

contiene ios datos de Jocalizacién y giro de la mayoria de las unidades productivas que 

han constituido los egresados del Colegio. 

Microempresas 

Es conveniente sefialar que la creacion de microempresas ha sido una de las 

actividades mas dinamicas de las desarrolladas por exalumnos del Colegio, ya que el 

ndmero de estas unidades productivas ha ido en aumento. De ahi que se tuviera que 

establecer todo un sistema de seguimiento que permitiera conocer con exactitud la 

situacién de las unidades, como se muestra en el cuadro adjunto. Asi, mientras que en 

el afio de 1985 sdlo se tenian registradas 6 microempresas en las ramas de ta 

manufactura y los servicios, para el afio de 1988 el ndmero total de ellas habia crecido 

tanto que fue necesario clasificartlas en tres rubros: comercial, manufacturera y de 

servicios, que en conjunto agruparon a 87 unidades. Hacia el afio de 1993, el total de 

ellas Negdé a casi mil 200 unidades, y por el éxito que han tenido y los apoyos, tanto 

institucionalés como de otras dependencias y organismos dei sector privado con que 

han Slegado a contar se espera que el crecimiento futuro sea atin mayor. 
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Microempresas creadas durante los quince afios. 

  

  

  

  

                      

Microempresas por!198 |198 {198 | 1988 |1989 | 1990 11991 {1992 | 1993 
sector 5 8 7 

Comercial 5 5 17 4 4 38 115 129 

Manufactura 3 3 7 31 5 10 (171 161 318 

Servicios 3 3 18 140 4 92 261 1373 1828 

Totales 6 11. [30 [88 10 (106 1470 (449 [1275   
  

Fuente: Secretaria Académica Conalep 

MICROEMPRESAS CREADAS DURANTE LOS QUINCE ANOS 

  

° 4 2 seca GN ge oo 

1985 1986 1987 1988 1983 1990 1931 1992 1993 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 
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Egresados 

En ia concepcién formativa integral de! Conalep, ja funcién educativa tiene como 
propésito educar para el desarrollo, tanto personal como social y de {a nacién. En ese 
sentido, el Colegio no sélo busca garantizar un mayor acceso de la poblacidn a la 
educacién tecnolégica y en particular a la que brinda fa instituci6n, sino procura que los 
alumnos culminen satisfactoriamente su formacién. 

Para el Conatep, el cumplimiento de su principal objetivo institucional, es la formacion 
de Profesionales Técnicos de nivel postsecundaria. De ahi que cada uno de los 
Profesionales que egresa se convierte en la exptesion mds clara de las metas 
alcanzadas para formar recursos humanos que respondan a las caracteristicas y 
necesidades de! desarrollo econémico nacional. 

Es en la egresién en donde cobran sentido y dimensién tareas tales como: ef 
establecimiento de Ja normatividad y la reglamentacién que rigen la vida institucional; la 
actualizacién y adecuacién permanentes de! modelo educativo; ja vigilancia de la 
operatividad y funcionalidad de tas estructuras organizacional y administrativa, ef 
mantenimiento de la constancia de jas acciones de planeacién, presupuestacién y 
evaluacién; la integracian institucional y sectorial de las actividades de vinculacién; la 
supervision de fa pertinencia y calidad de los servicios educativos; la vigencia y el 
mantenimiento de fa infraestructura y el equipamiento; el desarrollo y mejoramiento del 
personal dacente y los apoyos didacticos. 

Es este conjunto de factores y la voluntad de los educandas, lo que ha hecho posible 
que de tas aulas del Colegio hayan egresado a los largo de estos quince afios 262,796 
profesionales técnicos de nivel medio superior, y se ha brindado capacitacion 
tecnologica a 350,000 personas y capacitacién para y en el trabajo a 400,000, con lo 
que el Conalep ha contribuido a la formacion de recursos humanos para el sector 
productivo con un millén de técnicos entre Profesionales, auxiliares basicos y operarios.



Serie histérica de egresados 1979-1993 

  

  

    

GENERACION EGRESAD | TOTAL 
os 

1979-82 1206 1,206 
1980-83 6283 7,489 
1981-84 15814 23,303 
4982-85 18776 42,079 
1983-86 18202 60,281 
1984-87 24200 81,481 

1985-88 24957 103,438 
1986-89 30465 133,903 
1987-90 33216 167,419 
1988-91 34082 198,204 
1989-92 32254 230,455 
1990-93 32344 262,796 

1991-94 35,307 298,103         
Fuente: Secretaria Académica Conalep 

SERIE HISTORICA DE EGRESADOS 1979-1993 

   
        

4 
4 t a Rf 

WORD POSS BOI4 BALES PES 204.87 885-88 BRS BE7-H) E891 DEQE TIOGs BOTS 

BE EGRESADOS fj TOTAL 
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EFICIENCIA TERMINAL POR GENERACIONES 

  

\ 
| 
| 
| 
| 
: 
| 

| 
  

33.2 ' 

32 
RneARLEcRaN— CCR 87-85-88 86-89 87.90 ag. gt 29.92 90-93 91-94 

HW GENERACIONES 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 

Para ella, los egresados constituyen un grupo dinamico que retroalimenta el conjunto 

de las tareas del Colegio. 

La ejecucién de un proyecto de esta naturaleza ha exigido a !o largo de estos quince 

afios, conformar un modelo educativo como el que hemos presentado con anterioridad. 

En este modelo, se contempla como un punto especifico, la realizacién de actividades 

dirigidas a conocer integralmente a ios egresados. 

Para ello, ademas de la revision y actualizacién constante de los planes y programas 

de estudio de las carreras que integran su oferta educativa, el Conalep, establecié 

acciones de autoevaluacién y retroalimentacién de la calidad de la educacién que 

imparte a través del Programa de Seguimiento de Egresados para conocer Ia insercién 

y el desempefio de éstos en el mercado laboral y la opinién de los empresarios acerca 

108



de su actuacién, en la medida que estos factores son los que de mejor manera pueden 
coadyuvar al mejoramiento de fos planes y programas de estudio del Colegio. 

El estudio de seguimiento de egresados que se aplica en el Colegio abarca cinco afios 
en el desarrollo profesional de cada egresado, periodo durante ej cual el plantel de 
origen se encarga de aplicar las siguientes encuestas: a los alumnos de Ultimo 
Semestre, sobre egresados dirigida ai sector productivo y sobre el desarrolio 
profesional del egresado, asi como Ia actualizacién dei directorio de egresados. 

En este sentido, los datos estadisticos obtenidos entre el sector productivo como entre 
ta poblacién de egresados permitié determinar, entre otros, los siguientes aspectos: 

Aciualmente el 76.19% de los egresados investigados (generaciones 91, 92 y 93) se 
encuentran incorporados a la actividad productiva, Es importante sefalar que la 
iniciativa privada continta absorbiendo mas de! 60% de ellos, y fa opcién de 
autoempleo tiende a incrementar su indice ya que se constituye en una alternativa de 
empleo y desarrollo socioecanémico derivada de su formacion. 

Seguimiento de Egresados 

  

  

  

  

  

    
          

Afio Iniciativa Sector Autoempleo 
privada publico 

1987 13,631 8,371 4,198 

1988 13,660 6,499 1,178 

1989 18,050 9,807 2,608 

1990 20,810 9,616 2,790 

1991 19,342 8,644 3,099 

1992 | 19,017 8,654 4,583 
  

Fuente: Secretaria Académica Conalep 
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EI mismo muestreo indica que Ja relacién entre fa carrera estudiada por los egresados 

y el trabajo que realizan es en un 38% maxima, 33% mediana, 9.4% minima y el 13.3% 
ninguna. 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

  MILES ( 6 
i 90] 

        
] 
i 
1 
! 
: ' 

1 

30! 

1984-1988 1989-1993 TOTAL 

BEPRIVADA FR PUBLICO fm EMPLEO 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 

Respecto a la opinién del sector productive sobre la preparacién de los egresados y su 

desemperfio laboral, el 24.65% los considera excelentes, el 59.33% como buenos y 

unicamente el restante 13.56% lo ubica entre regular y deficiente. Estos resultados 

permiten estimar que fos egresados dei Colegio tienen buena aceptacién entre el 

sector productivo. 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS (INICIATIVA PRIVADA) 
MILES     20000. 

  

  7000” 

1979-1983 4984-1988, 1989-1993 TOTAL 
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1988-1993 

  

  

  

  

1979-1983 1984-1988 1989-1983 TOTAL 

Bi ALUMNos 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS (AUTO EMPLEO) 
1984-1993 

MiLes a     

     

14000, 

1979-1983 1984-1988 3989-1993 TOTAL 

i ALUMNos 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 
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    EXCELENTE 

      

  

: REGULAR 
DEFICIENTE 

NO ESPECIFICOD 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 

Otro dato importante lo constituye ef saber que el 70.49% de los egresados de la 

muestra investigada se han incorporado al mercado laboral en un lapso de 1 a 4 

meses, 21.75% de 4 a 8 meses y sélo el 7.76% manifesto haberlo hecho entre 9 y 12 

meses: lo que indica la pronta insercién de la mayoria de los profesionales técnicos al 

Ambito laboral, considerando los altos indices de desempleo actuales. 

TIEMPO QUE TARDAN LOS EGRESADOS EN ENCONTRAR TRABAJO 
GENERACIONES 1991-1993 

ve 
“4 

307     25 

1 2 3 4 § 6 7 8 9-12 MESES 

Bi PORCENTAJE 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 
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LR Korma paralela, se elaboré el Catalogo de Perfiles Ocupacionales, con Ja 

participacién de todos los planteles del Sistema. La investigacién contemplé la 
deteccién del perfil iaboral que se debe cubrir en las empresas para cada puesto de 

trabajo con que cuentan, para lo cual se analizaron 1,925 perfiles de empresas 

localizadas en el area de influencia de 186 planteles, mismos que contribuyeron a 

freorientar el contenido de los planes de estudio de las carreras y cursos de 

capacitacion atendiendo las necesidades del sector productive nacional. 

Durante ei periodo, se llevaron a cabo reuniones con los Jefes de Servicios Escolares 

de todos los planteles dei Conalep, con el fin de capacitarlos en la operacién del 
sistema automatizado del Programa de Seguimiento de Egresados cuyo objetivo es el 
de aumentar la muestra y contar con indicadores mas confiables para la toma de 

decisiones. 

Situacién laboral de los egresados del Conalep generaciones 81, 82 y 83 

Descripcién de la participacién neta en la economia, 
el desempteo abierto, PEI y PEA 

(cifras porcentuales)} 

  

WM EGRESADOS QUE PARTICIPARON EN LA Ha EGRESADOS EN DESEM PLEO ABIERTO O EN 
ECONOMIA GOM O POBLACION OCUPADA LA POB. ECONOMICAM ENTE INACTIVA (PEI) 

(PEA) 

Fuente: Secretaria Académica Conalep



TULL WMIDUISA! UT SCUMDSaMiento de egresacos en el mercado iaboral, se imprimié y 
distribuy6 un manual que norma y regula las actividades encaminadas a incrementar el 

numero de egresados contratados, en aquelios puestos de trabajo que corresponden a 

su formacién profesional. 

La informacion proporcionada por los planteles, permitié detectar el acomodamiento de 

un total de 74 mil 019 egresados que corresponden a 11 generaciones, quienes han 

egresado de 1979 a la fecha, y se continua realizando este esfuerzo para actualizar la 
informacién hasta 1992. 

Es importante sefialar que entre los afios de 1989 y 1994 egresaron de Ia institucién 

193,116 profesionales, lo que representa cerca de! doble de los formados desde el 
origen de la institucién hasta 1989. 

EGRESADOS 

  

1979-1983 1984-1988 1989-1293 TOTAL 

gf ALUNos 

Fuente: Secretaria Académica Conalep 
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SEGUNDA PARTE 
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Para el Conatep, la vinculacién educativa internacional constituia la expresion 

institucional de la cooperacién con otros paises y organismos internacionales. Era 

ademas, factor de singular importancia ya que por su conducto se podia establecer 

una relacién directa con instituciones y organismos dedicados a la transmision ¥ 

divulgacién de conocimientos técnicos, 0 a la capacitacién, formacién, actualizacién y 

especializaci6n de recursos humanos, lo que le brindaba la oportunidad de 

intercambiar conocimientos, experiencias y recursos materiales y humanos con la 

comunidad internacional, a fin de mejorar sus técnicas pedagdgicas y su modelo 

educativo, asi como para actualizar los inventarios tecnolégicos de sus talleres y 

laboratorios, y avanzar en la optimizacién de los medios que intervenian de manera 

{directa en la preparacién y la adecuada calificacion de los recursos humanos. 

Esta vinculacién, se regia necesariamente tanto por las politicas especificas de cada 

uno de los estados, organismos, entidades e instituciones, como por las definidas ai 

respecte por el gobierno mexicano, las instituciones y empresas. 

En el caso de los diferentes paises del area, debe destacarse la relacion en el campo 

particular de la educacién técnica. Atin cuando muchos de estos paises tienen 

proyectos diferentes en la materia, en la mayoria existen programas destinados a 

satisfacer ias necesidades de recursos humanos de nivel técnico medio y, también, en 

casi todos el intercambio de experiencias que enriquezcan sus opciones formativas 

constituye una experiencia conducida en el marco de Io que, anivel internacional, se 

conoce como cooperacién técnica internacioanal 

A continuacién se muestra un analisis detallade del quehacer de vinculacién en et 

Colegio. Es preciso sefialar que dicho quehacer se llevaba a cabo con una sdlida 

sustentaci6n teérica tanto en términos de la educacién como de lias relaciones 

internacionales, por lo que primeramente se hablara acerca de los antecedentes y 
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lineamientos teéricos de ta cooperacion internacional, para concluir el apartado con la 

presentacion de los resultados que en la materia obtuviera el Conalep a lo largo del 

periodo del que se informa. 

Es preciso sefialar que los tiempos verbales que se utilizan en este apartado cambian 

respecto de ios aplicados en la primera parte y en Ia parte final de esta segunda. La 

razon radica principalmente en que algunas de las propuestas y lineamientos siguen 

teniendo validez puesto que no corresponden exclusivamente al proyecto institucional. 

LA COOPERACION INTERNACIONAL 

La Cooperacién Técnica Internacional (CTH), es el resultado de un proceso iniciado con 

ja misma actividad cientifica, que ha evolucionado hasta definir su particularidad en el 

marco de las relaciones internacionales contemporaneas. Su primer antecedente, 

desde el punto de vista formal, lo representa ta llamada Cooperacién Intelectual 

Internacional, de la que se desprendiéd posteriormente la Asistencia Técnica 

Internacional, predecesor inmediato de las actuales formas de la Cooperacién Técnica. 

El transito de la CTI por las formas cooperativas sefialadas, obedece en gran medida 

al propio proceso de desarrollo y complejizacién de !as actividades cientificas y 

tecnolégicas y a la evolucion y perfeccionamiento de los mecanismos adoptados para 

hacer efectiva su difusion internacional. 

Debe enfatizarse, de manera complementaria pero no menos importante, que la 

técnica constituye un sistema cultural acumulativo, dependiente de la ciencia y 

vinculado indisolublemente con ella y con el propio desarrollo social. Por lo tanto, 

cuando aludimos a la técnica no debe caber duda que nos referimos al acervo de 

procedimientos y recursos de que dispone un grupo social determinado para hacer uso 
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de la ciencia. E! término permite, ademas, reconocer en la técnica al conjunto de 

habilidades o destrezas desarrolladas por ese grupo para el uso de los procedimientos 

que caracterizan a la ciencia. 

Ciencia y técnica constituyen, asimismo, un binomio que, desde el punto de vista 

operativo, se concibe como el conjunto de instituciones y mecanismos de accién 

articulados para la produccién, difusion y aplicacién de conocimientos. Afiadiriamos 

incluso, que la produccién de conocimientos cientificos y el desarrollo y 

perfeccionamiento de las habilidades técnicas tienen en nuestra epoca una finalidad 

econdmica bien definida: incrementar sistematizadamente la productividad humana. 

No hay duda que los paises se distinguen por el grado de formalidad y de 

institucionalizacion dispensado a las iareas cientifica y técnica como soportes del 

desarrollo econémico. No es casual, entonces, que la inquietud de las sociedades de 

nuestro tiempo, desarrolladas o subdesarroliadas, sea buscar afanosamente la mejor 

manera de responder a las demandas internas de este género de conocimientos para 

impulsar sus respectivos procesos de reproduccién social y mejorar, al mismo tiempo, 

su posicidn en el terreno econémico internacional. 

Este hecha,sin embargo, impone severos retos al desarrollo de las relaciones sociales 

internacionales en términos de lo que significa no sdélo la transferencia sectorial y 

geografica de los conocimientos cientifico-técnicos, sino también las tendencias 

nacionales e internacionales de! quehacer social en este rubro y las ventajas relativas, 

fundamentalmente de orden politico y econémico, que implica para una nacién o un 

grupo de ellas avanzar y consolidar actividades en tales renglones. 

Ademas de los grandes esfuerzos locales que realizan sociedades nacionales por 

conformar una plantilia nacional de especialistas y técnicos que hagan producir la 
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industria y propicien la modernizacion de las técnicas de produccién, todavia las 

disparidades en los niveles de desarrollo, de industrializacin y de bienestar social en 

algunas de ellas, planiean la necesidad de ampliar los canales de comunicacién e 

intercambio en el marco de fa Cooperacién Técnica Internacional, que ha logrado 

sobresalir sobre otras practicas cooperativas debido a que se orienta hacia el 

fortalecimiento de las capacidades basicas de praduccién, fa promocién de la 

investigacion cientifica y tecnolégica y al desarrollo integral de las naciones y de sus 

habitantes. 

Como es de suponer, una prdactica internacional como Ia sefialada, ha debido recorrer 

un largo camino hasta con formar su propio espacio en el gran universo de la 

Cooperacién Internacional. Naturaimente su evolucién ha estado estrechamente ligada 

al desarrollo de la ciencia, a las necesidades a las que ésta ha respondido en distintos 

momentos de la historia de la humanidad y a las diferentes practicas adoptadas para 

difundir los conocimientos cientificos y técnicos. 

Las primeras manifestaciones de organizacion en la manera de_ transmitir 

conocimientos especializados en el campo de la ciencia datan del siglo diecisiete. Para 

entonces, el intercambio de conocimientos cientificos entre sociedades diferenciadas 

comenzaba a evidenciar una forma definida. Segin Miriam Weissberg, en ese 

momento es que las acciones de Cooperacién Internacional se intensifican, se 

internacionalizan y adquieren su caracter de Cooperacion Cientifica Internacional. El 

intercambio de conocimientos entre cientificos principalmente europeos -dice- “propicié 

la creaci6n de las primeras sociedades cientificas y académicas que derivarian en la 

constitucion de los primeros foros permanentes encargados de promover el 

intercambio de ideas e informacién en el campo de fa ciencia.(°} 

  

8Weissberg Szclar, Miriam. (1980) pag. 23. 
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Como parte de este mismo proceso, se inicié también !a publicacién oficial de los 

resultados de trabajos cientificos desarrollados por asociaciones especializadas en 

tareas cientificas. Paralelamente, se fomentaba Ia realizacién de actividades cientificas 

conjuntas y el intercambio de los nuevos conocimientos que eran producidos en el 

amplio espectro del saber humano. Asimismo, fa propia dinémica de las acciones 

coaperativas promovidas por las mencionadas asaciaciones atrajo la atencién de 

entidades poblicas que, en Europa sobre todo, comenzaron a destinar fondos para 

financiar proyectos especificos de investigacién cientifica. 

En resumen, gracias a la ampliacién de las relaciones entre investigadores y 

academias de distintos origenes geograficos, fue configurandose una comunidad 

cientifica internacional interesada en generar recursos o bien, compiementarios a 

través de acciones cooperativas orientadas hacia el fortalecimiento de las estructuras 

tecnolégicas de sus respectivos paises. Dicha mecanica cobraria capital importancia y 

mayor dinamismo con el advenimiento de la revolucién industrial. 

Este hecho revolucionario provocé un avance considerable en las acciones de CTI, 

pues al tiempo gue avanzaba y se evidenciaba !a cada vez mayor integracion entre la 

ciencia y la técnica con fines econémicos -incrementar sistematizadamente la 

productividad humana, las acciones de cooperacién entre las naciones tendieron a 

producirse con la intencién de encontrar formulas adecuadas para impulsar la 

investigacion cientlfica, el crecimiento econdmico y e! desarrollo social, particularmente 

en los paises que jugaban un papel determinante en la estructura mundial 

En este sentido, la Cooperacion Internacional evidenciaria la necesidad de las 

naciones menos favorecidas por la revolucién industrial, de crear una infraestructura 

cientifica y tecnolégica que se tradujera en el inicio y/o la continuacién de sus 

respectivos procesos de industrializacion y desarrollo. 
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Lamentablemente los resultados obtenidos en el renglén de la Cooperacién Cientifica 

Internacional fueron muy timitados, toda vez que las actividades que los paises 

tealizaban en tal rubro, no coincidian en las metas y menos en les beneficios. Ello se 

debié, en realidad, a que la ciencia y la técnica se convirtieron paulatina e 

inevitablemente, en importantes factores estratégicos y de poder que mucho tendrian 

que ver con la configuracién de un mundo desigual, caracterizado a la postre por la 

existencia de estructuras nacionales de desarrollo desigual. 

De esta manra, la Cooperacion Internacional, en tanto transferencia de tecnologia mas 

que intercambio de conocimientos cientificos y técnicos, vino a desempefar un 

complementario, pero no por ello menos importante papel en la configuracién de los 

modermnos esquemas de dependencia internacional y en la misma propagacién del 

imperialismo. 

La expansién de la ola industrializadora y la competencia internacional por asegurarse 

nuevos territorios bajo el imperialismo condujeron como se sabe al primer conflicto 

armado de cardcter mundial. El acontecimiento pondria de manifiesto la necesidad de 

reglamentar la conducta de Jos Estados por cédigos compartidos y aceptados 

mutuamente y rescataba, ademas, el significado y trascendencia de los primeros 

organismos internacionales especializados en promover la cooperacién entre las 

naciones. Los campos del conocimiento cientifico y del quehacer intelectual no serian, 

pues, la excepcion. 

La transmisién del saber cientifico-técnico a partir de Ja primera posguerra, desde la 

perspectiva institucional, estuvo a cargo del Cansejo Internacional de la Investigacion y 

del Instituto Internacional de fa Cooperacién Intelectual. 

124



La segunda guerra mundial daria un impulso significativo a las actividades cientificas y 

tecnologicas y, en consecuencia, a las acciones de cooperacién relacionadas. 

Compartir conocimientos con Ja finalidad de estandarizar los niveles de desarrollo y 

bienestar, sobre todo entre los paises en desarrollo, se convirtié en uno de los 

principales retos de la comunidad de naciones durante los afios que siguieron al 

conflicto armado. 

Por tal motivo, al establecerse el nuevo sistema de naciones unidas, fos paises 

acordaron realizar un esfuerzo especial para promover y llevar a cabo a difusion de los 

nuevos conocimientos cientificos y las innovaciones tecnoldgicas. 

La necesidad de reglamentar la forma en que dichos conocimientos debian ser 

difundidos entre las naciones y la definicién de los objetivos a los cuales responderian 

los intercambios, condujeron a los paises incorporados al Sistema de Naciones Unidas 

a adapter los esquemas que venian reglamentando la transmisién de conocimientos 

cientifico-técnicos en el marco de la cooperacién cientifica (2), lo que quiere decir que a 

pesar de la evidencia de que tanto la ciencia como la técnica tenian un enorme poder y 

una gran capacidad para transformar la vida humana, y de que era necesario crear los 

mecanismos idéneos para desarrollar la Cooperacién Internacional en estos campos, 

las acciones que se plantearon siguieron asocidndose con las anteriores formas de la 

cooperacién intelectual internacional. 

Ni la concepcién, ni la manera de conducir las acciones de cooperacién internacional 

que involucraban elementos de caracter cientifico y tecnoldgico, registraron 

transformaciones sustantivas con el surgimiento del Sistema de Naciones Unidas. En 

realidad, la reglamentacién de tales actividades tuvo como finalidad difundir las 

innovaciones cientificas y tecnolégicas entre los paises, pero no para propiciar y/o 

°Secretaria de Relaciones Exteriores. (1987) pag. 37. 
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fomentar la guerra, sino mas bien para contribuir al mantenimiento de la paz entre los 

pueblos y al propio desarrollo de jas naciones. 

La actuacién de los organismos internacionales especializados surgidos en el marco 

del Sistema de Naciones Unidas como la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y fa Alimentacion; ia Organizacién Mundial de la Salud y la Organizacion de 

las Naciones Unidas para la Metereologia Mundial, entre otros; asi como la aparicién 

de las distintas conferencias y comisiones regionales y sus programas especializados 

contribuyeron a reafirmar la inquietud cada vez mas generalizada sobre las cuestiones 

cientificas, tecnoldgicas, técnicas, educativas y culturales. Se evidenciaba, de esta 

manera, que las acciones de Cooperacién Internacional en los renglones mencionados 

requerian de una atencién especial y del disefio de estrategias particulares que 

posibilitaran su difusion internacional. 

El nacimiente de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia 

y la Cultura -UNESCO, por sus siglas en ingiés, marcara un momento trascedental 

para la Cooperacién Internacional en los campos de la ciencia, la técnica, la educacion 

y la cultura. 

La UNESCO deberia dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la comunidad 

internacional en las areas referidas y se encargaria de dirigir las acciones que en los 

sectores de su competencia desarrolla el Sistema de Naciones Unidas. 

La Carta Constitutiva de la Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién la 

Ciencia y la Cultura fue elaborada y promulgada por la Conferencia de las Naciones 

Unidas entre el 1° y el 16 de noviembre de 1945. Dicho documento consta de 15 

articulos en los que se estipulan las qeneralidades de! organismo y se establece su 

normatividad juridica. 
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Como organismo especializado de la ONU, la UNESCO hace propios los objetivos 

universales de contribuir a la paz y al bienestar de la humanidad sin hacer distincién de 

ninguna especie entre sus miembros. Asimismo, la UNESCO debe facilitar la libre 

circulacién de las ideas por medio de Ja palabra y de Ila imagen, impulsar la educacién 

popular y la difusién de la cultura, colaborar con los Estados miembros para ayudaries 

a desarrollar sus propias actividades educativas; instituir la cooperacién entre las 

naciones con ej objeto de fomentar el ideal de ja iguaidad de posibilidades de 

educacién para todos; sugerir métodos de educacién adecuados para preparar a los 

nifios del mundo entero a ejercer responsabilidades del hombre, ayudar a la 

conservacién, al progreso y a la difusién del saber, alentando la cooperacién entre las 

naciones en todas las ramas de la actividad intelectual y el intercambio internacional de 

representantes de fa educacién de la ciencia y la cultura, asi como de publicaciones 

obras de arte, material de laboratorio y cualquier otra documentaci6én que sea util a 

este respecto, facilitande también mediante métodos adecuados de Cooperacion 

Internacional el acceso de todos los pueblos a lo que cada uno de ellos publique. 

La Constitucién de la UNESCO entré en vigor el 4 de noviembre de 1946, después de 

. ser ratificada primero por 20 y luego por 44 firmantes. Posteriormente, en el mes de 

diciembre, se aprobo el acuerdo entre la ONU y la UNESCO que acredita a esta ultima 

como organismo especializado de le ONU. 

Durante los primeros diez afios de su existencia, la UNESCO se avocé a la atencién de 

problemas de la educacién y la reeducacién. Para el siguiente decenio, su actividad se 

dirigid a promover el desarrollo de la ciencia. A partir de los afios setenta, las acciones 

del organismo se han orientado basicamente hacia la promocion de la cultura, 

Desde el momento de su creacién, el mayor compromiso de la UNESCO ha sido el de 

asistir a los Estados miembros en el desarrollo de las actividades educativas en todos 
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los niveles, promover la Cooperacién Internacional en el campo de la investigacion 

cientifica, fomentar el libre curso de las ideas y promover la divulgacién de la cultura y 

el saber. 

En ejercicio de estas funciones, la Institucién ha actuado principalmente a través de 

servicios de asesorja, asistencia técnica y actividades en cooperacién con los 

gobiernos nacionales. La Institucién también sirve como centro de intercambio a través 

del cual se provee a los Estados miembros de informacién y material. Las funciones de 

la Instituci6n se llevan a cabo por medio de la concertacién de convenciones 

internacionales sobre cuestiones determinadas. (1°) 

La primera Conferencia Cientifica de las Naciones Unidas que se celebré en 1948 

tiene un signicado especial para la Cooperacién Tecnica Internacional, pues contribuyé 

a definir la exclusividad de las actividades de Cooperacién Internacional que tenfan 

lugar en los campos de la ciencia, la educacién, la capacitacién, el intercambio de 

conocimientos tecnoldgicos y la asistencia técnica, sobre todo aquellas que se 

producian en el marco institucional de la ONU. No obstante, son las acciones de Ja 

UNESCO las que influyen de manera directa en la actual conceptualizacion de fa 

cooperacién técnica internacional. 

Finalmente, es importante sefialar gue la UNESCO desarrolla actividades conjuntas 

con determinados organismos regionales. En tal sentido, destaca el Acuerdo de 

Cooperacién firmado entre la UNESCO y Ja Organizacién de los Estados Americanos 

(OEA) en la Habana, Cuba, ei 8 de diciembre de 1950, que signifled un incremento 

considerable de las acciones de cooperacién entre ambas entidades. 

Educaci6én técnica y cooperacién internacional en los paises latinoamericanos. 

!0Sorensen, Max. (1981) pag, 611



La realizacién de las actividades de CTI y los logros alcanzados por los paises en 

desarrollo que han sido apoyados internamente por el PNUD, sobre todo en lo que se 

tefiere al fortalecimiento de los sistemas educativos de instruccién vocacional, 

profesional y técnica, el otorgamiento de becas y el establecimiento de institutos de 

investigacion aplicada para la produccién, han impulsado fa adopcidn de esquemas 

similares de cooperacién en el seno de organismos y organizaciones multilaterales de 

caracter regional como son los casos de la Organizacién de los Estados Americanos 

(OFA), el Sistema Econdémico Latinoamericano (SELA) y la Organizacion 

Latinoamericana de Energla (OLADE), entre otros, Asimismo, sobresalen iniciativas 

como ja de la conocida Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperacién 

Técnica entre Paises en Desarrollo (CTPD). De esto precisamente nos ocuparemos en 

las siguientes paginas. 

La Cooperacién Técnica Internacional posee una fradicién institucional mas reciente en 

el nivel interamericano. En realidad, ésta se reglamenta como tal a partir de Ja firma de 

la Carta de Bogota, documento bajo el cual se constituy6 la Organizacién de los 

Estados Americanos (OEA) el 2 de mayo de 1948. 

La Carta Constitutiva de la OEA fue suscrita en Bogota, capital de la Republica de 

Colombia, teniendo como escenario la iX Conferencia internacional Americana, 

celebrada dei 30 de marzo al 2 de mayo de 1948. E} antecedente de la OEA lo 

representan la Unidn Internacional de Reptblicas Americanas (1890) y la Oficina 

Comercial de Reptblicas Americanas (1910), mejor conocida como Unién 

Panamericana. 

Esta Carta entré en vigor el 13 de diciembre de 1951, luego de ser ratificada por los 21 

Estados que formaron parte en la mencionada Conferencia: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Reptblica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, 
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Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pert, El 

Salvador, Uruguay y Venezuela. 

Catorce afios después, en 1965, se llevd a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, la 1 

Conferencia Extraordinaria Interamericana, con ta finalidad de explorar los mecanismos 

idéneos para fortalecer el Sistema Interamericano. De esta manera, al finalizar la citada 

Conferencia se concluy6 que era impresindible otorgar al Sistema un nuevo dinamismo 

y que, por lo tanto, era menester edificar la estructura funcional de la Organizacion. 

Posteriormente, del 15 al 27 de febrero de 1967 se celebré en Argentina la Ill 

Conferencia Extrordinaria interamericana, que se dio a la tarea de enmendar algunos 

aspectos del documento inicial de la Carta Constitutiva de la OEA, sobre todo aquellos 

relativos a los asuntos econdémicos y sociales de la Organizacién. De dicha 

Conferencia surgié el llamado Protocolo de Buenos Aires sobre Reformas a ja Carta de 

ta Organizacion de los Estados Americanos, que se firmé al término de la Conferencia 

y entré en vigor ef 27 de febrero de 1970. 

Segtn la Carta, uno de los propésitos fundamentales de ta OEA es e! de promover 

aceleradamente el desarrollo econémico, social y cultural de los paises signatarios por 

medio de la accién cooperativa. Para ello, los Estados miembros se comprometen, en 

la medida de sus posibilidades y recursos, y bajo un espiritu de solidaridad, a impulsar 

entre ellos {y entre ellos y fuentes, organismos y entidades extrarregionales y 

universales) actividades cooperativas en los campos de la ciencia, la técnica, la 

tecnologia, las finanzas, la educacién y la cultura, entre otros.(i1) 

'lSepdlveda, Cesar. (1986) pags. 619-649. 
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Las estructuras organica y operativa de la OEA quedan establecidas y se reglamentan 

en el citado documento constitutivo. La Asamblea General es el maximo érgano de 

gobierno de la Organizacién que cuenta ademas con tres Consejos Especializados: 

EI Consejo Permanente, que acta provisionalmente como érgano de consulta y sirve 

de Comisién Preparatoria de ia Asamblea General, tiene como érgano subsidiario a la 

Comision Interamericana de Soluciones Pacificas. 

EI Consejo Interamericano Econémico y Social (CIES), que tiene como funcién 

principal la de promover entre las naciones americanas la cooperacién necesaria para 

acelerar su desarrollo econdémico y social. A su vez, e! CIES tiene dos comisiones: la 

Comision Ejecutiva Permanente (CEPCIES), y la Comisién Especial de Consulta y 

Negociacién (CECON). 

El Consejo interamericano para la Educacién, la Ciencia y la Cultura (CIECC), que 

promueve el entendimiento mutuo entre los paises de América por medio de fa 

cooperacién y el intercambio educativo, cientifico y cultural. El CIECC cuenta con tres 

comités especiales: el Comité Interamericano de Educacién (CIE); el Comité 

interamericano de Ciencia y Tecnologia (CICyT), y el Comité Interamericano de Cultura 

(CIDEC).(*2) 

Hacia finales de los afios sesenta y a Io largo del decenio anterior adquirieron 

preponderancia los programas intrarregionales de Cooperacién Técnica Internacional, 

sobre todo aquellos relacionados en forma directa con las cuestiones educativas y 

cientifico-tecnolégicas. El establecimiento de los Programas Regionales de Desarrollo 

Educativo y de Desarrollo Cientifico y Tecnolégico en 1968, dieron lugar a ia creacién 

de un fondo especial cuyo objetivo seria financiar las actividades que derivaran de la 

2SRE/PNUD. (1988) pags. 143-144. 
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instrumentacién y ei desarrollo de proyectos particulares que involucraran las areas de 

interés de ambos Programas. 

En terminos generales, se reconoce que la Organizacién de los Estados Americanos, 

cumpliendo con lo dispuesto en su Carta Constitutiva, ha logrado consolidar cinco 

programas regionates y clasificar dos tipos de proyectos en la continua promocién del 

desarrollo regional y ta cooperaci6n técnica intrarregional. A continuacién, y sin entrar 

en detalles excesivos, se caracterizaran tanto los programas, como los proyectos 

mismos. 

4) Programa Nacional de Cooperacién Técnica (PNCT): 

Abarca proyectos del area economico-social y se orienta basicamente hacia el impulso 

del desarrollo tecnolégico auténomo de las naciones pertenecientes a la OEA. Lo 

anterior mediante acciones que permitan a los paises de America captar conocimientos 

en la materia, o bien, llevar a cabo un intenso intercambio internacional de tos mismos. 

El Programa Nacional de Cooperacion Técnica funciona como sigue. Por la via de sus 

Oficinas Nacionales de Planificacién u Organos Nacionales de Enlace, cada pais 

presenta a la OFA sus peticiones de asistencia técnica, que pueden revestir, entre 

otras, las siguientes modalidades: requisici6n de expertos, cursos o becas, acciones de 

refuerzo, establecimiento de centros interamericanos, proyectos para ser financiados 

con otras fuentes. 

Con el propésito de que los gobiernos de cada pais manejen fos Programas de 

Cooperacién Técnica de la OEA, se han designado Organos Nacionales de Enlace 

(ONES), cuyas funciones son las siguientes: evaluacién de proyectos, administracion 

de los fondos, aprobacion de los proyectos y sus planes de operacién, presentacién de 
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proyectos ante Jos canales oficiales de la Organizacién, coordinacién de las actividades 

de los proyectos y representar al pais en las reuniones de los Organos de la OEA 

donde se traten los asuntos relacionados con cada prograna.(13) 

Para cumplir con esas solicitudes el PNCT pone a disposicién de los solicitantes una 

serie de servicios que pueden agruparse en dos rubros diferentes: Servicios de 

Asesoramiento (asistencia técnica directa y asistencia técnica general), que permiten 

atender las necesidades de los Estados miembros en materia de asesoramiento a 

largo y mediano plazos para solucionar problemas econdémicos o sociales, y los 

Servicios de Capacitacién, que comprenden las becas del Programa Regular de 

Adiestramiento (PRA), el Programa Especial de Capacitacion (PEC) y los liamados 

Proyectos Integrados de Cooperacion Técnica (PICOT). 

2.- Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico (PRDCyT) 

Establece como objetivo fundamental el impulso a las actividades relacionadas con la 

ciencia y la tecnologia que tengan incidencia sustantiva en los procesos de desarrollo 

econdmico nacional de los paises miembros de la OEA. El Programa prevé fa 

realizacion de acciones cooperativas que posibifiten !a investigacién pura y aplicada del 

mas alto nivel. 

El PRDCYT tiende a sustentar basicamente las iniciativas de apoyo al mejoramiento de 

la infraestructura cientifica y tecnolégica: ta aplicacién de la ciencia y la tecnologia al 

desarrollo y Ja gestion cientifico-tecnolégica, priorizando las siguientes areas y sus 

respectivos programas sectoriales: energia, tecnologia de alimentos, tecnologia de 

materiales, recursos del mar, recursos naturales, ciencias basicas y aplicadas y 

planificacton cientifica y tecnologica. 

13 Ibidem, pag. 146. , 
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Para cumplir con su cometido, el Programa despliega los recursos materiales y 

humanos de que dispone y desarrolla actividades en los campos de !a investigacién, la 

ensefianza, la difusién de la ciencia y la tecnologia y !a formacién y perfeccionamiento 

de los recursos humanos. Asimismo, considera en un renglon de particular interés el 

intercambio de conocimientos cientificos y técnicos que se producen entre los 

integrantes de Ja Organizacién y las naciones de otras regiones geograficas, como 

consecuencia de la transferencia y la adaptacion de tecnologias extrarregionales. 

3) Programa Regional de Desarrollo Educativo (PREDE) 

Las iniciativas que se producen en ei marco de este programa tienen la finalidad de 

coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educacién en las naciones de la regién. 

Para ello, el PREDE impulsa practicas de apoyo que complementan, a través de la 

cooperacién interamericana, los esfuerzos que realizan los paises de América en el 

campo de la educaci6on. 

Vale la pena destacar aqui que, ademas del PREDE, existen en el nivel regional una 

gran variedad de instrumentos formales y mecanismos de accién conjunta orientados a 

promover la cooperacion técnica y financiera en materia educativa. En ellos participan 

no solamente organismos regionales de caracter intergubernamental como la OEA, 

sino también otros de caracter no gubernamental e incluso institutos regionales 

especializados y diversas agencias internacionales. 

A modo de ejemplo, baste mencionar los casos de dos instituciones latinoamericanas 

que despliegan acciones de alcance regional en aspectos particulares de la educacion 

y con las cuales la UNESCO ha venido cooperando intensamente: El Centro Regional 

de Educacién de Adultos y de Alfabetizacién Funcional para América Latina (CREFAL) 

que inicié actividades en el afio de 195! en Patzcuaro, Michoacan, auspiciado por el 
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gobierno mexicano, la UNESCO, la OEA y otros organismos especializados, y el 

Instituto Latinoamericano de la Comunicacién Educativa (ILCE). 

El CREFAL funciona desde 1974, por acuerdo celebrado entre Mexico y la UNESCO, 

con autonomia, pero bajo la autoridad de un consejo de administracién presidido por 

un representante del gobierno mexicano e integrado por ciertas organizaciones que 

contribuyen a su financiamiento y al que pueden integrarse representantes de la 

region. 

El CREFAL realiza actividades de formacién de personal especializado en educacién 

en las zonas rurales, en el desarrollo de las comunidades y en la alfabetizacién 

funcional. Asiste a los paises de la regién en el establecimiento de estrategias de 

educacién de adultos, a la vez que prepara y difunde material didactico para todos las 

campos de estas actividades. 

Por su parte, el ILCE orienta sus actividades fundamentaimente, hacia la produccién 

de materiales audiovisuales, ta formacion de personal y la investigacion en el campo de 

la tecnologia educativa, al fomento de los programas educativos para radio y television, 

y a la cooperacién para el establecimiento de centros subregionales o nacionales de 

producci6n de materiales audiovisuales 

4) Programa Regional de Desarrollo Culrural (PRCD) 

Este Programa tiene como objetivos: la integracién cultural interamericana; fortalecer 

las culturas nacionales; la defensa de las entidades culturales de las minorias étnicas; 

el mejoramiento y arnpliacién de la formacién artistica; el estimulo a la creatividad; la 

proteccion, conservacién, incremento, inventario y difusién del patrimonio arqueoldgico, 

histérico, artistico y de interés cientifico y ambiental; !a mayor valoracién y difusién de 
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la cultura popular y de la tradicién, y la incorporaci6n de la infancia y la juventud en el 

desarrollo y quehaceres culturales. 

5) Programacion Especial de la Cuenta Mar de Plata (CMP) 

(mplica los proyectos que se financian con ja CMP, mismos que se orientan a la 

aplicaci6én del acervo educativo, cientifico y tecnolégico regional a los problemas 

derivados de los respectivos procesos de desarrollo nacional en los paises de América. 

Los proyectos de desarrollo educativo, cientifico y cultural 

Los proyectos se clasifican en dos categorias que abarcan los Programas Regionales 

de Desarrollo Educative de Desarrollo Cientifico y Tecnolégico, de Desarrollo Cultural y 

de Desarrollo Econémico y Social. 

1) Proyectos Ordinarios. Estos implican 

* a) Los Proyectos Multinacionales son las acciones o actividades ejecutadas en uno 

9 mas centros, con la cooperacién de varias o todos los Estados miembros o por 

uno solo, slempre que en su realizacién participe mas de un pais y cuyos beneficios 

se extiendan a varias naciones. 

« b) Los Proyectos Nacionales y/o Acciones de Refuerzo son aquellas acciones que 

tienen por objeto ayudar a resolver necesidades o requerimientos de instituciones 

especificas, encaminadas a fortalecer la infraestructura educativa, cientifica, cultural 

y econdémico-social del pais solicitante.



¢ c) Los Estudios de Base son aquellas acciones que requieren los programas para 

determinar la situacién educativa, cientifica, cultural y econdémico-social de la region, 

y precisar fa orientaci6n y metas de dichos programas o asistir a ios paises en sus 

propésitos de formular, revisar y ejecutar sus politicas en estas materias. 

e d) Las Actividades Regionaies son las acciones compiementarias de los programas 

regionales en las que puede participar cualquier Estado miembro con propdsitos de 

dar adiestramiento; facilitar la difusibn de informacion técnica adicional, la que se 

proporciona a través de otras acciones del proyecto; propiciar el intercambio de 

conocimientes entre especialistas (simposia, coloquios, etc.); y de proveer 

coordinacién, supervision y asesoria a los proyectos multinacionales y nacionales. 

2) Proyectos Especiales son aquelios que se desarrollan en el marco de la 

Programacion Especial de la Cuenta Mar de Plata. 

Servicios Directos de Cooperacion para el Desarrollo 

Las actividades a que dan lugar los proyectos que se originan en el seno de los 

distintos programas regionales de desarrollo son catalogados como Servicios Directos 

de Cooperacién para el Desarrollo. Segtin el documento elaborado conjuntamente por 

la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y el PNUD, tales servicios pueden 

adoptar diferentes modalidades: 

4.-Asistencia Técnica, que consiste en el asesoramiento que reciben los solicitantes 

mediante la contratacion de expertos, profesores, especialistas, firmas consultoras, 

etc., adquisiciones de equipo y materiales, bibliografia y gastos de impresién de 

publicaciones. 
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2.-Adiestramiento, que constituye uno de los mayores esfuerzos que realiza la 

Organizacién de ios Estados Americanos en apoyo a las actividades de sus paises 

miembros en el renglén de la formacién de recursos humanos. Se afirma en este 

sentido, que "las actividades de adiestramiento de la OEA... se conciben como parte de 

una accién que utiliza otros medios de la cooperacién técnica para lograr el 

fortalecimiento institucional y el perfeccionamiento de los recursos humanos, que son 

de importancia capital en cualquier esfuerzo hacia el desarrollo.”(14) Las oportunidades 

de adiestramiento comprenden todos los tipos y niveles de capacitacién: 

a)Becas del Programa Regular de Adiestramiento (PRA), "cuyo objetivo es la formacién 

y perfeccionamiento a alto nivel de desarrollo econdmico, social, educacional, cientifico 

y cultural de los Estados miembros."(*5) 

b)Becas de! Programa Especial de Capacitacién (PEC), que tienen como finalidad el 

adiestramiento de cientificos profesionales y tecnicos de los paises miembros, a través 

de cursos de corta duracién en los mismos campos, cientifico y tecnico, aprovechando 

las facitidades y experiencias de instituciones, principaimente de paises no miembros, 

que puedan proporcionar ensefanza, investigacion o adiestramiento practico..."(16) 

c)Becas y adiestramiento en Centros Interamericanos (C1), cuya meta fundamentat es 

"\.colaborar en la capacitacién de ios recursos humanos de los Estados miembros, 

concentrando el esfuerzo en la preparacién y el perfeccionamiento de un conjunto 

importante de técnicos que puedan influir en el proceso de desarrollo a través del uso y 

difusién de los nuevos conocimientos y técnicas impartidas en los cursos y 

seminarios..."('7) que se ofrecen en los distintos Centros Interamericanos de 

14QBA. (1987) pag. iv. 
'SOEA. (1971) pag 21. 
16 Tbidem, pag. 21. 

lIOBA. (1987) pag. 5. 
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Adiestramiento que la Secretaria Genera! ha establecido en los territorios de aigunos 

paises miembros en colaboracién con sus gobiernos. 

Los cursos y seminarios ofrecidos en el marco de este Programa de Adiestramiento, se 

agrupan en tres diferentes niveles: 

i) Interamericano.- Becas para Cursos Interamericanos (BCI), que abarcan todas 

aquellas oportunidades de adiestramiento que permiten la participacién de nacionales 

procedentes de todos los paises miembros, 

i) Regional.- Becas para Cursos Regionales (BCR), que implican las ofertas dirigidas a 

nacionales de un particular grupo de naciones que no sélo comparten una misma 

regién geografica, sino también un conjunto de intereses y prioridades en materia de 

educacién, ciencia, tecnologia y cultura, y 

iii} Nacional.- Nivel que ha sido disefiado para adiestrar a funcionarios de una o varias 

instituciones de un determinado pais, en areas que resultan de particular interés para 

sus respectivos gobiernos. 

d) Becas para la participacién en cursos especiales, multinacionales, viajes de estudio, 

pasantias, seminarios, cursos nacionales, investigadores asistentes, y 

e) Becas para el desarrollo de Proyectos Integrados de Cooperacién Técnica (PICOT), 

cuya caracteristica distintiva es la combinacién de varias de las modalidades de los 

servicios cooperatives hasta aqui mencionados: i} Suministre de expertos y profesores, 

ii) Dietado de cursos, y ili) Otorgamiento de Becas y Equipo. 
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3) Investigaciones, estudios y divulgacién, renglén que abarca-todos los servicios de 

promocion, investigacién y divuigacién regional, incluyendo costo de publicaciones, 

seminarios y conferencias. 

4) Apoyo Técnico y Operativo, que se refiere a los gastos de supervision y 

coordinacién e incluye, entre otros, los costes de comunicaciones. 

De acuerdo con lo expuesto, no resulta dificil afirmar que el Sistema Interamericano 

ofrece a los paises miembros de la OEA una diversidad de opciones para realizar la 

cooperacién técnica y promover, a través de ella, el mejoramiento de las condicines en 

qué se encuentre el nivel educativo nacional, asi como de la ciencia y la tecnologia. No 

obstante, debe quedar asentado que los servicios cooperativos y asistenciales que se 

desarrollan en el ambito interamericano no son competencia exclusiva de los 

programas regionales especializados, o bien de los proyectos particulares que los 

mismos generan. La Cooperacién Técnica gue se realiza entre los paises de América 

incluye también otras fuentes de financiamiento y promocién provenientes de otros 

organismos especializados de la OEA los cuales, desde sus propios campos y en 

consonancia con las acciones de la Secretaria General, han contribuido a definir y 

consolidar las modalidades de cooperacién técnica internacional que ofrece la 

Organizacién: realizacisn de proyectos conjuntos, suministro de  expertos, 

financiamiento de viajes, gastos de consultoria, capacitacién, cursos, becas, 

seminarios, reuniones y giras de estudio; donacién de equipo y apoyo financiero para 

publicaciones, entre otras. 

La Cooperacién Internacional y la Concertacién Subregional Latinoamericana. 

A pesar de {a imporiancia que la Cooperacién Técnica Internacional ha adquirido en el 

nivel interamericano durante las tres ultimas décadas, no deben desconocerse las 
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limitaciones que la negociacién y el desarrollo de proyectos conjuntos con la nacién 

econémica, cientifica y tecnolégicamente mas fuerte del planeta, los Estados Unidos, 

han representado para las naciones latinoamericanas. En tal sentido, fa aspiracién 

regional de lograr un mejoramiento sustantivo en los campos de {fa produccién y fa 

formacién de recursos humanos esta lejos de curnplirse. Lo que ha ocurrido en realidad 

es que, mediante las acciones cooperativas producidas en esos terrenos, Estados 

Unidos ha sido el tnico pais de la regién capaz de mejorar considerablemente no sdlo 

sus niveles de produccién y bienestar social, sino también su posicién econémica en 

relacién con la de sus vecinos al sur de su frontera con el rio Bravo. Este pais ha 

podido revertir en su favor, al prolongar en el tiempo la dependencia cientifica y 

tecnolégica de Latinoamérica, los beneficios, fundamentalmente econdmicos, que se 

desprenden de la cooperacién técnica regional. 

La liquidacion y la inoperancia de las opciones cooperativas lidereadas y financiadas 

por los Estados Unidos en el marco de la OEA, se sumaron a la aspiracién de los 

paises subdesarrollados del 4rea por lograr una cooperacién regional que implicara 

una verdadera iqualdad de oportunidades y beneficios para todos los participantes. De 

ahi que hacia mediados del decenio anterior hayan surgido iniciativas subregionales 

gue, a la postre, propiciarian la aparicion de nuevas estruciuras institucionales de 

cooperacién en el continente, cuya inquietud principal ha sido atender jos problemas 

esiructurales compartidos por las naciones de América Latina y coadyuvar, por la via 

de la concertacién y la colaboracién subregionales, a acelerar su desarrollo econdémico 

y su proceso de integracin. 

Bajo tales preceptos, la cooperacién multilateral intralatinomericana no sdélo ha 

requerido un importante trayecto en e/ tiempo, sino que ha allanado el camino a 

organizaciones cooperativas de trascendencia subregional en materia de cooperacién



técnica como la Organizacién Latinoamericana de Energia y el Sistema Econdémico 

Latinoamericano. 

Organizacién Latinoamericana de Energia. 

El 2 de noviembre de 1973, en la Ciudad de Lima, Per, los ministros de energia de 24 

paises latinoamericanos, fundaron lo que seria la Organizacién Latinoamericana de 

Energia (OLADE).(#%) No obstante esta resolucion colectiva, el organismo inicié 

actividades formales a partir de ia Convencion de Kingston, celebrada en la isla 

caribefia de Jamaica en febrero de 1975. 

Sin desconocer Ja importancia de este esfuerzo de cooperacion energética 

subregional, los resultados alcanzados por esta organizacién no son del todo positives, 

sobre todo en lo que concierne al caso del petréleo, pues este recurso no pudo 

asegurarse de manera exclusiva para America Latina debido, en gran medida, a que 

los principales productores del area han mantenido sus respectivos compromisos ya 

sea con la Organizacion de Paises Exportadores de Petrédleo (OPEP) o con los 

mercados estadounidenses. (19) 

A pesar de esta evidencia, que representa ciertamente limitaciones sustantivas a ja 

cooperacion energética subregional, se pueden contabilizar esfuerzos concretos que 

en este mismo marco permiten descubrir el potencial cooperativo del organismo. De 

entre esos esfuerzos, vale la pena rescatar el llamado Acuerdo de San José suscrito 

entre México y Venezuela (68) y el Programa Latinoamericano de Cooperacién 

Energética (PLACE). Sin embargo, para los fines particulares de la presente 

investigacion, se hara referencia exclusiva a este Ultimo Programa. 

I8Milenky S. E.(1977) pags. 41-55. 
19 Ihidem, pags. 55-56



EI Programa Latinoamericano de Cooperacién Energética: 

De acuerdo con Cornelio Marchand, el Programa Latinoamericano de Cooperacién 

Energetica (PLACE), “...nace (a principios de la década de fos ochenta) como un 

instrumento orientado a encarar la situacion econémica y energética (subregional) con 

soluciones propias e independientes mediante la cooperacién entre los paises 

latinoamericanos. 

Ef PLACE -continta Marchand- constituye e! compromise politico de los paises 

latinoamericanos agrupados en la OLADE, de llevar a cabo un conjunto concertado de 

acciones que apunten hacia la superacién de la realidad actual y de las dificiles 

perspectivas que exhibe el desarrollo energético latinoamericano... (de tal manera) 

sefiala- se considera a la cooperacién como un instrumento de cardcter parcial y 

complementario de los esfuerzos nacionales, orientado de manera fundamental a 

ayudar a los paises a crear una capacidad técnica propia para afrontar e} desarrollo 

energético.(2°) 

En consecuencia, el PLACE prioriza las acciones encaminadas a atender a los paises 

del area que ostentan un menor desarrollo relative; estrategia a través de la cual se 

pretende que ei conjunto de naciones Jatinoamericanas participen por igual de los 

beneficios que se desprenden de] Programa. 

Los objetivos del PLACE en materia de Cooperacién Técnica se definen a partir del 

impacto que el sector energético tiene sobre el resto de la estructura productiva de las 

economias latinoamericanas y, particularmente, de la necesidad que presenta el 

subcontinente de producir bienes tecnolégicamente mas complejos. Asimismo, el 

  

20Merchand, Cornelio. (1984) pags. 318-319. 
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PLACE plantea la introduccién de cambios sustantives en la manera de producir y 

utilizar la energia y el establecimiento de una infraestructura tecnolégica mas duradera. 

Es evidente que el cumplimiento de los objetivos descritos se logra a partir de las 

acciones concretas que han quedado registradas en los programas anuales de trabajo 

de la Secretaria Permanente de la OLADE en el renglén de las llamadas “Areas de 

cooperacién": 

- Asistencia de expertos para Ja identificacion, evaluacién y desarrollo de los recursos 

energéticos; 

- Elaboracién de estudios conjuntos, que constituyen balances financieros; 

- Una gran diversidad de acciones orientadas a tograr ia asimilacién de tecnologia y 

bienes de capital, (21) y 

- Establecimiento de sistemas de informacion y difusion energética, cuya finalidad es 

orientar adecuadamente Ia planificacion y la adopcién de politicas energéticas. 

Para asegurar la realizacién de las actividades cooperativas, el PLACE cuenta con un 

mecanismo financiero denominado "Cuenta PLACE", que se forma con las 

aportaciones extraordinarias de los gobiernos de los paises miembros y se utiliza para 

recurrir a la adquisicién de bienes y fa contratacion de servicios preferentemente 

regionales “...Con ello, e! PLACE quiere que la cooperacién regional energética se 

  

21 Ibidem, pags. 323-324. 
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fundamente, en forma preponderante en los servicios de técnicos, equipos y recursos 

latinoamericanos." (22) 

Para concluir, vale ja pena sefialar que el Programa Latinoamericano de Cooperacién 

Energética representa efectivamente un instrumento de colaboraci6n intrarregional 

que, en virtud de la complementariedad energética, tecnolégica, técnica y financiera de 

América Latina, hace no solo de la cooperacién técnica internacional sino de la 

cooperacién internacional en general, un valioso complemento de los esfuerzos 

nacionales para promover el desarrollo y un novedoso esquema de cooperacién sur- 

sur digno de un estudio mas profundo. 

EI Sistema Economico Latinoamericano. 

El mismo espiritu cooperative que mueve a Jos paises de fa regién latincamericana a 

organizarse en torno a la cuestién energética en 1973, motivd en octubre de 1975 la 

aparicién del Sistema Econdmico Latinoamericano (SELA) como un mecanismo 

institucionalizado de accién subregional, cuya inquietud fundamental es superar el 

fracaso del interamericanismo evidenciado en la OEA, el Tratado interamericano de 

Asistencia Reciproca (TIAR) y el Tratado General de Solucién Pacifica de 

Controversias; ampliar los canales de cooperacién intrarregional (poniendo el acento 

en la mutualidad y comunidad de intereses) y apoyar la colaboracién econdmica 

regional como sustento basico de la integraci6n iatinoamericana. 

Por otro lado, e| SELA se plantea el abandono de los modelos "desarrollistas” 

propuestos por la CEPAL, que se venian impuisando en ja regién hacia mas de dos 

décadas, asi como la busqueda de respuestas latinoamericanas a las crisis mundial y 

regional y a la misma relacién con los Estados Unidos. 

22 Tbidem, pags. 325. 
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Debe hacerse hincapie, sin embargo, que la posicion econémicamente desventajosa 

de America Latina frente al mundo, e incluso su relacién global con fos Estados 

Unidos, ya habian sido abordadas con anterioridad por diferentes comisiones 

especiales emanadas de! propio sistema interamericano: La Comision Especial de 

Coordinacién Latinoamericana (CECLA)(%) y la Comisién Especial de Consulta y 

Negociacién (CECON)(*4), por fal motivo, resulta valido afirmar que el SELA representa 

una "...version mas institucionalizada e ideolégicamente mas revisada de Ja CECLA, 

combinada con un programa latinoamericano a largo plazo para la reforma del sistema 

econdémico internacional. " 

La iniciativa latinoamericana de unificar y revitalizar la cooperacién intra y 

extrarregional en el marco de una Unica organizacién que agrupara a todos y cada uno 

de los paises del subcontinente fue planteada por Mexico en el afio de 1974. 

En junio de ese mismo afio el Presidente de México, Luis Echeverria, expuso la 

necesidad de que las paises de América Latina contaran con un organismo propio y 

permanente de consulta y cooperacién econdémica. Se interpretaba asi una vieja 

aspiracién de todo el Continente y se formulaba por primera vez como expresion de 

una decidida voluntad politica. "(25) 

La propuesta mexicana fue apoyada por el gobierno venezolano y en marzo de 1975 

los mandatarios de ambos paises firmaron una declaracién conjunta en ja que 

concebian al SELA como “...un mecanismo pragmatico y flexible, de concertacion de 

intereses comunes de varios o de todos les paises de América Latina. (26) 

23Milenky, op cit. pags. 52-53. 

24 Thidem pag. 58 
25 Alejo, F.3.(1976) pag. 9. 
26Osmafiezyk, E. J.(1976) pag. 991. 
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A partir de este momento se reconocia que el SELA deberia, entre otras cosas, 

“propiciar y organizar la inversion cientifica y tecnolégica y la formacién de 

profesionales y técnicos y disefiar y poner en operacién instituciones financieras que 

estimularan actividades fundamentales para los paises latinoamericanos."(2”) 

Esta inquietud, y otras mas, se incorporaron al texto del Convenio Constitutive del 

Sistema Econdémico Latinoamerica no que fue firmado por mas de 20 paises de la 

region en la Ciudad de Panama, el 17 de octubre de 1975. El Acuerdo estipula no sdlo 

el establecimiento de un sistema permanente de cooperacién intrarregional apegado a 

las recomendaciones del NOEI y la "Carta de Derechos y Deberes Econémicos de los 

Estados", sino que se preocupa también de cuestiones como la cooperacién para el 

desarrollo, la integracién regional, la promacion de proyectos y programas particulares 

de interés latincamericano y !a consulta y ta coordinacién de acciones frente a terceros 

paises u organizaciones internacionales. 

En términos generales, los objetivos del SELA se agrupan en cinco grandes rubros: 

- Promocién de la cooperacién regional con el fin de lograr un desarrollo integral, 

autosostenido e independiente. 

- Apoyo a los procesos de integracién de la regién y el fomento de acciones 

coordinadas con éstos. 

- Formulacién y ejecucién de Programas y proyectos econémicos y sociales de interés 

para los Estados miembros. 

27 Alejo, op cit.(1976) pag 60. 
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- Formulacion de opciones y estrategias comunes sobre temas econdémicos y sociales 

entre terceros paises y organismos y foros internacionales, y, finalmente, 

- Trato preferente para los paises de nuevo desarrollo relative y medidas especiales 

para los paises de mercado limitade y para aquellos cuya condicién mediterranea 

incide en su desarrollo .(28) 

En to que se refiere estrictamente a la cooperacién técnica internacional que se 

desarrolla en el marco del SELA, el Convenio Constitutive del Organismo establece en 

el capitulo Il, Objetivos, Articulo 5, incisos (a) y (g) que el SELA debe realizar acciones 

encaminadas a "...propiciar la mejor utilizacién de los recursos humanos, naturales, 

tecnicos y financieros de la regién, mediante la creacién y fomento de empresas 

multinacionales latinoamericanas... (y) fomentar la cooperacién latinoamericana para la 

creacién, el desarrollo, la adaptacién e intercambio de tecnologia e informacidn 

cientifica, asi como el mejor desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos, 

educativos, cientificos y culturales..." (29) 

Ademés de las actividades de cooperacién técnica internacional que desarrolla el 

SELA a través de las Empresas Multinacionales Latinoamericanas (EMLAS), deben 

contarse también aqueflas otras que llevan a cabo las comisiones latinoamericanas y 

los organismos permanentes del Sistema, asi como las que se realizan por acuerdo 

con los organismos especializados del Sistema de Naciones Unidas y fos organismos 

regionales y subregionales de cooperacién e integracion . 

Las modalidades basicas de las acciones instrumentadas por el SELA en el renglén de 

la cooperacion técnica internacional, son: 

  

28Osmaitezyc, op cit pag. 991 y Alejo, op cit pag. 45-59 

29ibidem, pags. 47-48. 
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- Intercambio de informacién y documentacién; 

- Envio de misiones técnicas para el intercambio de experiencias; 

- Programas de capacitacion y adiestramiento; 

- Asesoria técnica directa; 

- Seminarios multilaterales de andlisis, y 

- Proyectos conjuntos de inversion y desarrollo econdmico. 

Para ejemplificar algunas de estas modalidades pueden mencionarse las actividades 

de cooperacién técnica que el SELA vino desarroliando en materia de deuda extema. 

En tal sentido, e} Sistema intentaba “establecer un procedimiento efectivo que permita 

el intercambio de informacién y acciones de cooperacién técnica entre los Estados 

miembros interesados, en torno a la situacién de la deuda, los procesos de 

renegociacién y a lo que se refiere a la administracién general de la deuda.” Para ello, 

se han cursado comunicaciones con la UNCTAD la CEPAL y el Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), a fin de allegarse los aportes, comentarios y 

opiniones que faciliten el cumplimiento del objetivo sefiatado. Asimismo se ha enviado 

a representantes de los paises miembros ante el Consejo Latinoamericano con la 

finalidad de obtener los elementos necesarios para la formulacién de un procedimiento 

efectivo que posibilite el intercambio de informacién y acciones de cooperacién técnica 

entre ios Estados miembros interesados en la situacién de la deuda externa, los 

procesos de renegociacién y la administracion general de la deuda. 
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Sdlo resta afiadir que fa cooperacién técnica que se produce en el seno del Sistema 

Econémico Latinoamericano debe corresponder explicita o implicitamente a ios 

objetivos de desarrollo econémico y social y de integracién y cooperacién regionales. 

Tales iniciativas se orientan a reprimir la vulnerabilidad externa de América Latina y a 

reforzar aquellos elementos que resultan indispensables para consolidar el desarrollo 

auténomo y autosostenido de las formaciones latinoamericanas. 

Mexico y la cooperacién internacional 

Cada sujeto de la comunidad de naciones posee motivos de caracter histérico, 

geografico, econdmico, politico y administrative para delinear sus acciones de 

Cooperacién Internacional y para determinar, al mismo tiempo, la cantidad y la calidad 

de Jos recursos que habra de dedicar a dicha actividad. Es evidente que las 

particulares condiciones bajo las cuales se promueve y realiza nacionalmente !a 

Cooperacié6n Internacional inciden significativamente en la definicién de las politicas de 

colaboracion y en las justificaciones que cada gobierno esgrime ante sus ciudadanos al 

iniciar, mantener o intensificar actividades en este renglon. 

En el caso de México, las distintas entidades involucradas con esa practica 

internacional recurran a argumentos de caracter politico, o bien a razones de prestigio 

mundial cuando emprenden iniciativas en el campo de la Cooperacién internacional. 

Se suele afirmar que este quehacer representa un importante mecanismo de accion 

que, tanto en el nivel bilateral como en el multilateral, permite al pais la promocién de 

contactos con diversos estados y organismos internacionales y el fomento efectivo de 

relaciones de toda indole entre México y otras naciones, a fin de complementar los 

esfuerzos nacionales en favor del desarrollo y contribuir, a partir de una vision 
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colaboracionista, a mantener la dinamica del propio desarrollo mundial en un ambiente 

de paz y respeto mutuo. 

En el ambito multilateral, la Cooperacién Internacional ha logrado constituir, cuando 

menos desde fa implantacién del Sistema de Naciones Unidas, un instrumento 

fundamental en el marco de fa politica exterior del pais. En efecto, México participa en 

practicamente todos los organismos internacionales surgidos a partir del nuevo 

concepto de organizacién mundial promovide por la ONU. No obstante, el caracter de 

las acciones que el estado mexicano instrumenta en el marco de tales organismos ha 

venido variando en tiltimos tiempos. 

Si bien durante los primeros afios de vigencia de las Naciones Unidas México era 

considerado un receptor neto de la Cooperacién Internacional, actualmente su caracter 

de beneficiario se ha desvirtuado por completo. Somos dadores mas que receptores en 

el mundo de la ONU. Y, en otros casos, precisamente por nuestro mayor grado de 

desarrollo se nos niega fa ocasién de participar en programas que serian de nuestro 

interés. (39) 

Dicha situacion caloca actualmente al pais ante la disyuntiva de pertenecer o no a 

todos los organismos de la ONU y plantea, asimismo, la necesidad de definir con 

precisién, en funcién de los: propios intereses del pais, las acciones de cooperacién 

que debertan realizarse en el Ambito muitilateral. 

Paralelamente a las acciones que desarrolla en el Sistema de las Naciones Unidas, 

México ha ampliado sus relaciones de cooperacién con las naciones que integran la 

Comunidad Econémica Europea (CEE) y en tos ultimos afios ha vivide un intenso 

  

30Cuevas Cacino, Foo. (1988) pags. 3-5 y 23-24. 
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proceso de acercamiento con el conjunto de paises incorporados a la Conferencia de 

Cooperacién Econémica del Pacifico (CCEP). 

Por jo que respecta al subcontinente latinoamericano, se mantienen relaciones 

destacadas en organismos regionales como la Asocijacién Latinoamericana de 

integracion (ALADI), el Sistema Econémico Latinoamericano (SELA), y con instancias 

que pretenden viabilizar acuerdos parciales y restringidos por su dimensién geografica 

y tematica. 

En ei area de la cooperacién bilateral México también realiza importantes acciones. 

Hoy en dia seria dificil precisar con exactitud el volumen de los proyectos de 

colaboracién que se instrumentan en este marco. Lo que si podria afirmarse, es que 

nuestro pais mantiene relaciones de colaboracién con practicamente todas las 

naciones del mundo y ésto, en gran medida, es e! resultado de una creciente tendencia 

nacional hacia la diversificacién de sus relaciones internacionales y de la importancia 

que algunos paises donadores otorgan a partir de propdsites politicos propios, a la 

Cooperacién Bilateral con Mexico. Es innegable, en consecuencia, que la accién 

cooperativa bilateral de estos paises tiende a complementar el esfuerzo que realizan 

los mexicanos por danle cumplimiento a las metas de desarrollo econémico y bienestar 

social. 

En resumen, puede decirse que las actividades de Cooperacion Internacional que 

reatiza Mexico desde la década pasada, han buscado fortalecer su presencia en los 

foros internacionales y ampliar sus relaciones bilaterales con un gran numero de 

naciones. En tal sentido, al iniciar la administracion de Miguet de la Madrid (1982- 

1988), el Gobierno Mexicano hizo patente su interés por impulsar especialmente 

aquellas acciones que coadyuvaran, desde distintos frentes, a promover y/o consolidar 

el proceso de desarrollo socioecondémico nacional. 
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Consecuentemente, se propuso participar en los esfuerzos de Cooperacién 

Internacional de acuerdo con la capacidad real del pais y sus necesidades y dirigir esa 

actuacion hacia el fortalecimiento econdédmico de los paises en desarrollo y, en 

particular, a conseguir un mayor acceso a los beneficios de dicha Cooperacion para el 

logra de las metas nacionales. 

Como es de suponer, muchas de esas iniciativas se enfrentaron a un sinnimero de 

presiones en el orden bilateral e incluso al agotamiento de las opciones que ofrece el 

marco de accién muitilateral. 

El pais tuvo que encarar no sélo los efectos de una profunda crisis econémica que 

repercutié en el marcado descenso de los indises de crecimiento econdémico y agudizé 

la tendencia negativa de fos niveles de vida de la mayor parte de la poblacién, sino 

jambién el cierre paralelo de las alternativas de concertacién y cooperacién en ei 

ambito multilateral. De cualquier manera, la politica mexicana de cooperacion 

internacional partié del supuesto de que, ademas de complementar los esfuerzos 

nacionales en favor del desarrollo, esta debia representar una de las formas mas 

efectivas y menos costosas para promover el intercambio de experiencias de toda 

indole con otros paises y con organismos regionales e internacionales. En 

consecuencia, el propio gobierno mexicano, a través de la Secretarfa de Relaciones 

Exteriores, priorizé las acciones de intercambio educativo, cultural y cientifico-técnico 

con distintos paises y con una doble finalidad: 

Afirmar en el extranjero la presencia cultural del pais y difundir en Mexico los valores 

de la cultura universal y, contribuir a consolidar ios esfuerzos nacionales en la 

promocién de! desarrollo econdémico y social. A la cooperacién educativa y cultural y a 

la cooperacién tecnica internacional les tocaria cubrir, respectivamente, tales objetivos. 
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La politica mexicana de cooperacién técnica internacional 

La CTI se ha convertido en uno de los renglones mas importantes v dinamicos de las 

relaciones internacionales de Mexico. Por su conducto tanto los sectores productivos 

como las distintas instituciones que integran los sistemas educativo y cientifico tecnico 

de! pais, tienen la posibilidad de adquirir conocimientos y tecnologia de vanguardia en 

sectores especificos y de responder, apoyados en dicha practica internacional, a los 

requerimientos del pais en e! campo del conocimiento técnico y contribuir al 

cumplimiento de jas siguientes metas 

a) Disminucién de la Dependencia Tecnoldgica b) Fortalecimiento de ta solidaridad 

internacional, y e) Promocién de la cooperacién para el desarrollo internacional 

Marco institucional 

Para flevar a cabo la Cooperacién Técnica Internacional -compromiso que implica 

también disefiar y priorizar los programas de CSI -que resultan de interés para el pais- 

el Gobierno Mexicano ha designado como dependencias responsables a la Direccién 

General de Cooperacién Técnica y Cientifica Internacional de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 

Los primeros intentos por institucionalizar en México los acciones de Cooperacién 

Técnica Internacional se remontan a fa década de los afios treinia, cuando el Consejo 

Nacional de Educacién Superior y la Investigacion Cientifica realiza algunos esfuerzos 

aislados de coordinacion y promocién de la ciencia y la tecnologia con el exterior. A 
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esta labor vendrian a sumarse posteriormente la Comisién Impulsora y Coordinadora 

de ja investigacién Cientifica (1942) y el instituto Nacional de Investigacion Cientifica 

(1950). 

Partiendo de aigunos intentos aislados por desarrollar una capacidad cientifica y 

técnica propia y de la conciencia generalizada en Latinoamerica de la importancia que 

revestia para paises como México ta puesta en marcha de una politica clentifico y 

tecnolégica nacional, hace dos décadas aproximadamente, (en la Junta de Presidentes 

Latinoamericanos que se celebré en Punta del Este, Uruguay, en 1967), se planted por 

primera vez la necesidad de generar politicas nacionales de ciencia y tecnologia gue 

apoyaran el desarrollo econdémico de los paises de la region. 

La confluencia de criterios respecto del potencial de la ciencia y la tecnologia cono 

mecanismos de apoyo al desarrollo de Ja regién, y la necesidad de planificar las 

actividades que se producian en tales renglones, llevé a los paises latinoamericanos a 

creer que ja solucién de muchos problemas de orden estructural podria darse mediante 

la integracion del quehacer cientifico-tecnoldgico a la dinamica general del desarrollo 

econdémico y social de cada pais Para ello, era necesario configurar un sistema 

institucional que partiera de la creacion de entidades de planificaci6n dotadas de 

plenos poderes. (31) 

En México, fa preocupacién surgida en torno a la necesidad de establecer una politica 

cientifico-tecnoldgica para el desarrollo, cristalizé en una serie de transformaciones 

institucionales. 

En el orden multilateral, e| CONACyT representa el organo de vincutaci6n en fos 

programas de desarrollo Cientifico y Tecnolégico de la Organizacién de los Estados 

31 Amadeo, Eduardo. (1978). pags. 1439-1447. 
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Americanos. En lo que respecta a los organismos internacionales de caracter no 

gubernamental, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia también tiene 

tesponsabilidades de enlace, difusién y coordinacion. De estos organismos destacan la 

International Foundation for Science (IFS) y el Centro Internacional de Investigacién 

para el Desarrollo 

La Direccién General de Cooperacién Técnica Internacional. 

La Direecién General de Cooperacion Técnica Internacional se crea en el seno de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores el afio de 1971 con el propdsito fundamental de 

servir como érgano nacional de coordinacién, negociacién y seguimiento de los 

proyectos de Cooperacian Técnica Internacional desarrollados por México en los 

ambitos bilateral y muttitateral. 

El Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores (publicado en el 

Diario Oficial de ta Federacién ef 12 de enero de 1984) sefiala, en su Articulo 27, que a 

dicha dependencia corresponden las siguientes funciones: 

» Elaborar el Programa Nacional de Cooperacién Técnica iniemacional y, en 

coordinacion con jas unidades adminisirativas correspondientes de la propia 

cancillerta, vigilar su cumplimiento. 

La creacion de estas dos dependencias significd un importante avance en el desarrollo 

de la cooperacion técnica internacional de México, sobre todo en e} plano bilateral, 

pues en los afios que siguieron a su aparicion se produjo un intenso movimiento de 

firmas de convenios en ese campo, ”... preludio de los intercambios de caracter 

tecnoldégico, comercial e industrial que se realizarian con una amplia gama de paises 

con los que se habia establecido contacto én ios decenios previos, Se inicia asi e} 
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cambio de una politica de asistencia técnica a una de cooperacién técnica, en ta que 

ya se reconocia ei mutuo beneficio de los cooperantes y se insistia en el tratamiento 

preferencial para alcanzar el equilibrio entre desiguales."(32) 

Sin embargo, dada la multiplicidad de modalidades que adopta !a CTI, las fuentes, 

sectores, especialidades y organismos participantes, esta labor no ha resultado simple. 

Por tal motivo, su instrumentacién se ha visto enfreniada a obstaculos diversos en los 

niveles de organizacién, difusién, vinculacién, financiamiento y, principalmente, de 

coordinacién interinstitucional e intersectorial entre los diferentes actores que la evan 

a la practica. 

Tales elementos pondrian de manifiesto la escasa relaci6n que en ocasiones existe 

entre la respectiva politica nacional, las prioridades nacionales en materia de ciencia, 

tecnologia y desarrollo, y los criterios y procedimientos utilizades para llevar a cabo 

esas tareas en el pais. 

Tomando en consideracién lo anterior, Ja Direccién General de Cooperacién Técnica 

Internacional inicié en 1985, un importante cambio de orientacién en sus actividades 

con el propésito fundamental de perfeccionar los mecanismos de deteccién y 

canalizacian de los recursos externos que se otergan al pais por conducto de la 

cooperacién técnica internacional y lograr su adecuada y oportuna utilizacién. (33) 

Para la consecusion de los propésitos sefialados, la cancillerla mexicana propuso Ja 

realizacidn dei proyecto denominado Sistema Nacional de Cooperacién Técnica 

Internacional, el cual seria financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

32S5RE/PNUD op cit. pag. 50. 

33SRE. s/f pag. 1 
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Desarrollo (PNUD) y ejecutado por el Departamento de Cooperaci6n Técnica para el 

Desarrollo de la propia ONU, 

De esta forma, la misma Secretaria de Relaciones Exteriores convocé a distintas 

personalidades de ia comunidad cientifico y tecnolégica y a representantes de los 

sectores productivos del pais, para que colaboraran con sus conocimientos y 

experiencias en la definicién de los objetivos de la cooperacién técnica internacional de 

México, las estrategias a seguir y los mecanismos que facilitaran la consecusi6n de los 

objetivos trazados. 

La puesta en marcha de! mencionado proyecto en mayo de 1985, permitid a la DGCTI 

identificar los principales problemas que enfrentaba esta practica de vinculacién: 

« Indefinicién de prioridades especificas para una adecuada orientacion de ta CTI, de 

acuerdo con los requerimientos nacionales de corto, mediano y largo plazos, con los 

objetivos de la politica exterior mexicana y las oportunidades reales para 

réelacionarse con otros paises; 

* Insuficiencia de mecanismos é instrumentos financieros y organizacionales que 

proyectaran con mayor precisién las actividades de cooperacién hacia el 

mejoramiento futuro del sector pfoductivo y la ampliacién del comercio exterior en 

México; 

« Inexistencia de mecanismos especificos que apoyaran la cooperacién técnica y la 

diferenciaran de la cientifico-tecnolégica; 
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e Desvinculaci6én entre ias principales actividades de la CTI y los proyectos de 

desarrollo de mayor envergadura dei pais y/o de aquellas areas en las que éste 

significaba los mayores gastos por concepto de transferencia y adquisicion de 

tecnologia; 

« Necesidad de una mas acusada relacién de la actividad de CT! gubernamental; 

» Escasa participacion de firmas nacionales de ingenieria y consultoria y de unidades 

de desarrollo tecnolégico tanto en el sector productive como en la actividad de CT! 

gubernamental, (34) 

* Complicada estructura institucional que dificultaba el apoyo a los expertos 

mexicanos gue efectuaban actividades de cooperacién técnica y que, sobre todo en 

su vertiente donadora, resultaban de gran interés para el pais; 

¢ Carencia de recursos, exceptuando a los previstos por el CONACYyT, para cubrir la 

contraparte nacional; 

« Desconexidn entre los proyectos nacionales de investigacién cientifica y las 

actividades de cooperacién, fo cual redundaba en una actividad casuistica y aislada 

y en el abatimiento de jos recursos financieres destinados al cumplimiento de dicha 

practica internacional; 

« Falta de mecanismos agiles y efectivos para Ja identificacién, negociacién, ejecucién 

y seguimiento de las acciones y proyectos de cooperacién sobre todo en el campo 

de la investigacién; 

34§RE/PNUD. op cit, pag. 47. 
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« Insuficiente distribucién de oportunidades fuera del Distrito Federal; 

e Tendencia hacia la concentracién y la permanencia de los rescursos humanos en un 

numero reducido de grupos e instituciones, a pesar de Ia participacién de la mayoria 

de las entidades con suficiente capacidad de donacién y recepcién cientifica y 

tecnoldégica; 

e Insuficiente y frecuentemente extemporanea diseminacién de informacién sobre las 

oportunidades de CTI disponibles para las instituciones nacionales, y 

* Necesidad de un mejor conocimiento y cuantificacién de las acciones de caracter no 

gubernamental realizados por el pais. (35) 

A partir del diagnéstico anterior, los expertos que intervinieron en el Proyecto “Sistema 

Nacional de Cooperacién Técnica Internacional" decidieron que era indispensable 

lograr la correspondencia de ta CTi con los lineamientos marcados por el gobierno 

federal en el terreno de la politica exterior y diferenciar, paralelamente, a la 

Cooperaci6n Técnica de la Cooperacién Cientifico-Tecnolégica Internacional 

Asi se definié a esta ultima como la actividad de intercambio internacional dirigida al 

fortalecimiento de la capacidad nacional de investigacién y desarrollo y a la CTI como 

fa actividad de intercambio no comercial de recursos materiales y humanos, orientada 

al fortalecimiento de la capacidad productiva y el comercio exterior de México. 

El proyecto de reforma estructural de las acciones de cooperacién técnica internacional 

del pais, permitié el establecimiento de dos propésitos fundamentales en este campo: 

  

35bidem, pag. 49. 

157



1) Fortalecer las capacidades nacionailes cientificas, tecnolégicas productivas y de 

comercio exterior, y 

2) Apoyar la politica exterior del pais. 

Para darle cumplimiento a tales objetivos, se establecieron siete diferentes estrategias 

con sus respectivas lineas de accion 

Encauzar las actividades de la cooperacién técnica internacional de acuerdo con los 

lineamientos de Ia politica exterior mexicana; 

3) Atender los requerimientos de apoyo técnico a los sectores productivos 

Complementar los esfuerzos nacionales para ei desarrolio cientifico y tecnoldgico; 

4) Proyectar internacionaimente las capacidades cientificas, tecnolégicas y nacionales 

y servir de apoyo a la capacidad exportadora; 

5) Atender preferentemente las prioridades seleccionadas para Ja cooperacién técnica 

internacional; 

6) Establecer instrumentos y mecanismos diferenciados para la cooperacién técnica 

internacional, y 
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7) Modernizar la estructura de la cooperacidn técnica internacional de México, tanto 

desde el punto de vista de la organizacién como de su funcionamiento. (25) 

EI citado Proyecto se propuso también e! estableciento de los Frentes Técnicos 

Prioritarios -a nivel nacional- para la recepcién y donacién de cooperacién técnica 

internacional, de tal manera que, con el propésito final de lograr un mejor 

aprovechamiento de ta CTI, la Secretaria de Relaciones Exteriores se aboco a ia 

definicion de los renglones mas significativos en la materia. 

Asi, tomando en cuenta el impacto socioeconémico de cada Frente, sus respectivos 

niveles de desarrollo, las proyecciones correspondientes sobre su futuro 

desenvolviento; el caracter formal de las disciplinas que integran cada uno de ellos y fa 

praspeccién de fa propia actividad de cooperacién técnica internacional del! pais, se 

definieron como prioritarias las siguientes areas: 

a) En la vertiente receptora 

Ingenieria Industrial 

Ingenieria Ambiental y Sanitaria 

Ciencias de Ja Ingenieria 

Componentes Electrénicos 

Metalurgia No Ferrosa 

36tbidem, pags. 58-61. 
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Silvicultura 

Producci6én de Hortalizas y Frutas 

Produccién de Granos Basicos 

Tecnologia Agroindustrial (33) 

b} En la vertiente donadora 

Tecnologia de Construccién y Vivienda 

Manejo de Recursos Hidraulicos 

Energia Termo e Hidroeléctrica 

Salud (20 y 3er. niveles) 

Materiales para Construccion 

Explotacién de Recursos No Renovables 

Servicios de Salud 

Tecnologia de Refinacién y Petroquimicos 
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Produccién de Granos Basicos (37) 

La determinacion de fas prioridades para la cooperacién técnica internacional de 

México, implicé una transformacién de la propia DGCTI en una unidad operativa mas 

participativa ¥ analitica, con capacidad para promover y canalizar alternativas de 

colaboracién que complementaran de manera eficaz los esfuerzos internos de 

desarrollo sociceconémico y fortalecieran, consecuentemente, la presencia y posicién 

de México en el escenario internacional. 

Este nuevo enfoque tuvo como propésito fundamental sensibilizar a las instituciones 

publicas y privadas sobre la importancia de alcanzar una mayor coordinacion entre la 

oferta y la demanda de CT! para que, con el conocimiento generalizado de ambos 

factores, se lograra un mayor aprovechamiento de los recursos internacionales 

disponibles en este tipo de practica cooperativa. 

Rescatando esta inquietud y a partir de los resultados alcanzados por el Gobierno 

Mexicano en materia de cooperacién técnica internacional durante el periodo 1983- 

4988, se propuso delinear coherentemente no solo los nuevos objetivos, sino también 

las prioridades para realizar la CT] en México. (38) 

En respuesta a esta preocupacion, tanto la Secretaria de Relaciones Exteriores como 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia se dieron a la tarea de definir las areas 

que privilegiaria la cooperacién técnica internacional mexicana durante los siguenies 

cinco afos. Esa labor, realizada por especialistas del ramo de ambas instituciones, 

implicé la elaboracién de un documento que fue dado a conocer publicamente en el 

marco de fa Reunion Preparatoria a la IV Reunién de la Comisién Mixta de 

  

37Pedraja, Daniel de la. (1988) pags 41-43. 

38PEF. (1989). 
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Cooperacién Econémica y Cientifico-Técnica México-Francia, celebrada en la Ciudad 

de México el 9 de agosto de 1989. (39) 

De los aspectos mas relevantes que sefiala el referido documento destacan los 

siguientes: 

Para evitar la dispersion de esfuerzos, la mayor parte de los recursos de la CTI seran 

canalizados al cumplimiento de tres objetivos fundamentales, los cuales se 

corresponden, al mismo tiempo, con tres grandes programas nacionales, a saber: 

Mejoramiento de la calidad del ambiente fisico de los mexicanos; preservacion de la 

soberania nacional y, acceso a una sociedad mas justa, menos desigual. 

Para contribuir al logro del primer objetivo, se apoyaran prioritariamente dos areas de 

colaboracién: agua y medio ambiente y ecologia; para el segundo, tres: 

telecomunicaciones, microelectrénica e informatica y biotecnologia y nuevos materiales 

y, para el tercero, una combate a la pobreza extrema y poblacidn. 

Es evidente que el establecimiento de los Programas Prioritarios obedece, entre otras 

cosas, a su grado de coincidencia con varios de los principales planteamientos de 

dicha administraci6n en materia de desarrollo y bienestar social; cruzan para su 

ejecucién integral con gran parte de los sectores publico y privado; coinciden con las 

metas previstas por ios gobiernos de otros paises y con propuestas elaboradas por 

algunos organismos internacionales; concuerdan con los calendarios de Programacion 

del PNUD (V Ciclo, 1992-1996) y de la OEA (1990-1995); pueden plantearse y 

concertarse con bastantes probabilidades de éxito tanto en el nivel bilateral como en el 

multilateral y, finaimente, pueden ser financiados por fuentes diversas. 

39fbidern 
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Debe aclararse que si bien jos proyectos en ejecucién se ordenan de acuerdo con las 

prioridades establecidas, ello no significa que no existan proyectos presentes y futuros 

en areas diferentes a las mencionadas sobre todo en el campo de la formacién de 

recursos humanos de alta calidad. Estos no sdlo deberian ser apoyados por el 

Gobierno Federal frente a terceros, sino tambien financiados con recursos internos y 

externos y bien ejecutados por las entidades competentes. 
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LA VINCULACION INTERNACIONAL EN EL CONALEP 

Las acciones desarrolladas por el Conalep en materia de vinculacién internacional 

tuvieron un dinamico crecimiento desde 1981 y dieron origen al establecimiento de un 

programa institucional que se orientaba hacia la complementacién de los esfuerzos 

que realizaba el Colegio por actualizar permanentemente su oferta educativa. 

Esias actividades, se iniciaron como resultado de las iniciativas planteadas por la 

Secretaria de Educacién Publica (SEP), en el sentide de dar contenido a io dispuesto 

en los Convenios Basicos de Cooperacién Bilateral suscritos entre el Gobierno de 

México y diversos gobiernos, organismos e instituciones de otros paises. En 

consecuencia, el Colegio consideré necesario, en 1982, el establecimiento de una 

instancia administrativa que coordinara y diera seguimiento a las actividades derivadas 

de los instrumentos de cooperacidn establecides por la SEP con ios gobiernos de 

Espafia, Francia e Italia, en los que el Colegio habia sido designado entidad ejecutora, 

asi como de aquéllos que hasta ese momento habia suscrito el Conalep con 

instituciones educativas de Canada, Pert, y la Unién de Republicas Socialistas 

Soviéticas. 

Estas tareas de coordinacién y seguimiento tuvieron efecto sdlo hasta mediados de 

1985, pues en ese afio se decidié transformar a esa unidad administrativa en 

Coordinacién de Promocién Internacional, cuya funcién principal fue la de restablecer 

relaciones con la Direccién General de Relaciones Internacionales de la SEP, la 

Direccién General de Cooperacién Técnica Internacional de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores y la Direccién Adjunta de Asuntos Internacionales del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnologia, a fin de involucrar al Conalep en Jas negociaciones y 

actividades que realizaban dichas dependencias en materia de cooperacion técnica y 
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educativa internacional. En consecuencia, se impuis6 la presencia y la participacién del 

Conalep en el Programa de Cooperacién Cientifico-Técnica dei Gobierno Mexicano. 

Ademas, con la finalidad de fortalecer la promocién del Colegio a nivel internacional, se 

establecieron nuevos contactos y relaciones con diversas representaciones 

diplomaticas acreditadas en México y con instituciones educativas de otros paises, 

estrategia que permitid dar cumplimiento a los convenios de cooperacién internacional 

ya establiecidos y analizar la oferta de colaboracién identificada. 

A partir de ios resultados alcanzados, en agosto de 1986 fa Coordinacién de 

Promocién Internacional defini y puso en operacién un programa dirigido a orientar las 

actividades de CTI det Colegio, bajo los siguientes objetivos: 

- Identificar aquellos paises que, por e! nivel de desarrollo tecnolégica de su 

planta industrial, eran de especial interés para México. 

- Definir las areas prioritarias de colaboracién para la ejecucion de proyectos y el 

establecimiento de convenios de cooperacion internacional. 

- Establecer convenios de cooperacién interinstitucional que fomentaran el 

intercambio de: informacién, personal docente, especialistas y experiencias en 

materia educativa, asi como el desarrollo de proyectos conjuntos. 

- Formalizaci6n de convenios de colaboracién con gobiernos de otros paises y 

con organismos y organizaciones internacionales vinculados con ta formacién de 

recursos humanos y la Cooperacién Técnica Internacional. 

165



- Participacién del Conalep en los Programas de Cooperacién Cientifico-Técnica 

que ei Gobierno Mexicano mantiene con gobiernos de otros paises. 

En adicién a los objetivos anteriores, la nuevamente denominada Coordinacion de 

Relaciones Internacionales se propuso las siguientes lineas de accién para el periodo 

1987-1989: 

- Transformarse en una unidad aperativa mas propositiva y analitica, con 

capacidad para promover y canalizar las alternativas de Cooperacién y 

Asistencia Técnica Internacional que complementaran adecuada y eficazmente 

los esfuerzos del Colegio en materia de formacién profesional de recursos 

humanos; y 

- Coordinar e! proceso de deteccién y canalizacién de los recursos externos (tanto 

humanos como materiales) para obtener y, en su caso, adecuar aquellas 

experiencias qué pudieran incidir en la actualizacién y optimizacion de la 

formacién de Profesionales Técnicos en el Colegio. 

E! Programa de Modernizacién del Conalep 1989-1994 establece como una de sus 

estrategias incrementar las actividades internacionales de la Institucién, con la 

intencién de establecer convenios y proyectos de cooperaci6n internacional en materia 

de desarrolio tecnolégico, asesoria técnica, formacién docente e intercambio de 

experiencias educativas, a efecto de incorporar las innovaciones tecnoldgicas y 

educativas relevantes para el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Con base en estos lineamientos, la Coordinacién de Relaciones Internacionales inicié 

la operacién del Programa Institucional de Cooperacion y Asistencia Técnica 

Internacional 1989-1994 cuyos objetivos son: 
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Coordinar las relaciones del Sistema Conalep con el exterior, a partir de las 

directrices marcadas por la Direccién General. 

Disefiar las politicas y estrategias instituclonales para concertar, formalizar y 

desarrollar acciones, proyectos, programas y convenios de Cooperacién y 

Asistencia Técnica Snternacional, que contribuyan al cumplimiento de ‘os 

objetivos y las metas sustantivas del Conalep. 

Promover, coordinar y supervisar la ejecucién de acuerdos y convenios 

internacionales. 

Participar con las areas técnicas del Colegio en la formulacién de proyectos de 

Cooperacién y Asistencia Técnica Internacional. 

Fomentar el desarrollo de proyectos y programas de colaboracién con 

instituciones extranjeras en Jas areas de entrenamiento, actualizacion, 

especializaci6n y capacitacion de personal docente y administrativo. 

Promover el desarralio de proyectos y programas de Coaperacién y Asistencia 

Técnica Internacional, orientados a la actualizacién de planes y programas de 

estudio y de los materiales de apoyo didactico. 

Apoyar el desarrollo de actividades de Cooperacién y Asistencia Técnica 

Internacional que contribuyan a generar una mayor vinculacién de los planteles 

y los centros de asistencia y servicios tecnolégicos del Conalep con el sector 

productivo, el educativo y la sociedad. 
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- Propiciar la realizaci6n de acciones de Cooperacién y Asistencia Técnica 

Internacional con paises de igual o menor desarrollo relativo al de México, a fin 

de apoyar las iniciativas del Gobierno Mexicano en ei renglén de la Cooperacién 

internacional para el Desarrollo. 

Asi, la Cooperacién Internacional ha logrado constituirse en un componente 

complementario,en el esfuerzo institucional por consolidar y modernizar sus servicios 

educativos. Ello ha sido posible gracias al aprovechamiento de los esquemas 

cooperativos que promueven una extensa red de gobiernos e instituciones pUblicas y 

privadas de distinto tipo, asi como organismos gubernamentales y no gubernamentales 

para lograr el flujo y el intercambio de informacion especializada, conocimientos, 

recursos (materiales y humanos), tecnologia y todos aquellos elementos de caracter 

cientifico y tecnolégico que conforman ta base necesaria para mejorar cualitativamente 

los recursos que intervienen en los procesos de produccién de bienes y en fa oferia de 

servicios. 

El balance de fos resultados alcanzados por el Conalep en el renglén de la 

Cooperacién y la Asistencia Técnica Internacional durante el periodo 1981-1994, 

permite apreciar un incremento considerable de los paises, instituciones y organismos 

con los que el Colegio ha establecido o desarrollado relaciones de colaboracién, pero 

también un cambio significative en el caracter y el alcance de las accionés ejecutadas. 

De los 2 paises con los que el Conalep inicia sus actividades internacionales en 1981, 

ltalia y Francia, se ha pasado a un total de 44 hasta agosto de 1994: 19 del Continente 

Americano, 13 de Europa, 6 de Asia, 2 de Oceania y 4 de Africa. Asimismo, el nimero 

de instituciones extranjeras con las que el Colegio ha establecido algtin tipo de relacién 

asciende a 188 y en el caso de los organismos y organizaciones internacionales la cifra 

alcanza ya los 13. 
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En Jo que respecta a !a suscripcién de convenios, ei Conaiep ha establecido un total de 

33 instrumentos de cooperacién con diversas entidades e instituciones educativas de 

Belice, Canada, Espafia, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretafia, Italia, 

Pert, Uniédn Soviética y Venezuela. De estos, 9 se ubican en el nivel 

intergubernamental y el resto en el interinstitucional. 

La ejecucién de Jas actividades que se sefialan en tales instrumentos ha permitido la 

obtencién de beneficios directos para el Conalep, a partir del intercambio de 

informacion, Ja transferencia de tecnologia, la asistencia técnica, Ja actualizacién de 

carreras, el desarrollo de materiales instruccionales, el conocimiento de las 

innovaciones y los avances pedagdégicos, pero también para los sectores productivo, 

educativo y social del pafs por conducto de la multiplicacion de los efectos que han 

tenido las acciones de colaboracién desarrolladas. De igual manera, y sin desconocer 

la importancia de las demandas formuladas por el Colegio a otros paises en el marco 

de estos convenios, debe destacarse que las actividades realizadas por la Snstitucién 

en materia de cooperacién internacional se han ampliado en su vertiente donadora 

para atender formatmente fas solicitudes que le plantean otros paises, particularmente 

los de igual o menor desarrollo relativo. 

Partiendo del marco formal que constituyen dichos instrumentos de colaboracién y de 

fa diversidad de areas y modalidades bajo las que se ha desarrollado la Cooperaci6n y 

la Asistencia Técnica Internacional en el Conalep, los logros mas sobresalientes 

alcanzados por fa Institucién en este rubro pueden resumirse como sigue: 

a) Formalizaci6én de seis distintos programas de cooperacidn intergubernamental, 

cuyos resultados se sintetizan de la siguiente manera: 
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b) 

Creaci6n de tres centros de formacién de técnicos profesionales 

mediante la colaboracién de los gobiernos de italia, Francia y Canada: 

Centro Mexicano-ltaliano, Centro Mexicano-Francés y Plantel México 

Canada, respectivamente. El primero prepara profesionales técnicos en 

las areas de Instrumentacién y Control y Maquinas Herramientas, el 

segundo en Metalmecanica y el tercero en Informatica. 

Ejecucién de un programa de colaboracién con el Gobierno de Espafia en 

el area de construccién naval. 

Desarrollo de un programa de cooperacion y asistencia técnica con los 

gobiernos de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, mediante el cual se ha 

recibido la asesoria de expertos britanicos en las areas de Aseguramiento 

de la Calidad Educativa (Desarrollo Curricular y Materiales 

Instruccionales), Centros de Asistencia y Servicios Tecnolégicos, Centros 

Regionales de Mantenimiento y Formacién de Profesores e Instructores. 

Establecimiento de un programa de colaboracién a través del cual el 

Conalep ofrece asistencia técnica y pedagégica al Gobierno de Belize en 

el area de la capacitacién para el desarrollo. 

Establecimiento de 13 programas de cooperacién académica y técnica 

interinstitucional: 9 con diversos colegios comunitarios de Estados Unidos; uno 

con la Universidad Estatal de Oklahoma; uno con el Instituto Educative de la 

Asociacién Estadounidense de Hoteles y Moteles; uno con la Universidad 

Politécnica de Madrid; y uno mas con el Consorcio Intercolegial de Desarrollo en 

Educacién de la Provincia de Quebec, Canada. 
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c) Participacién, como miembro fundador, en las actividades que desarrolla el 

Consorcio Internacional para el Desarrollo Educativo y Econémico (CIDEE), que 

agrupa al Sistema Conalep y a 32 colegios comunitarios de 16 distritos del 

suroeste de Estados Unidos. La integracién de Ia Institucién al CIDEE 

tepresenta un avance significativa en el ambito de sus relaciones 

internacionales, pues este hecho le permite ubicarse a la vanguardia en la 

promocién de nuevos esquemas cooperativos entre México y Estados Unidos, 

pero también entre estos dos paises y Canada y aquellas naciones que 

encabezan los procesos tecnolégico y comercial en la Comunidad Europea y ta 

Cuenca del Pacifico. 

En este marco, el Colegio ha desarrollado diversos programas de entrenamiento 

y actualizacién de instructores y se ha vinculado con instituciones y organismos 

gubernamentales y no gubernamentales relacionados con la promocién de la 

cooperacién internacional para el desarrollo. Tales son los casos de la Agencia 

Estadounidense para el Desarrotlo Internacional, fa Fundacién Carl Perkins para 

el Desarrollo de la Educacién Técnica y Vocacional y algunas asociaciones y 

entidades privadas ligadas a la conservacién y el desarrollo ambiental. 

En colaboracién con tos colegios comunitarios miembros del CIDEE e 

instituciones educativas de Canada, el Conalep organizé el Primer Seminario 

Internacional sobre Ja Formaci6n de Recursos Humanos para el Trabajo. En 

este evento se contd con la participacién de 158 instituciones educativas de 

México, 42 de Canada y 53 de Estados Unidos. Asimismo, se tuvo el 

conocimiento de los puntos de vista de destacados representantes de los 

sectores empresarial y del gobierno de México y Estados Unidos, al igual que de 

reconocidos especialistas en el campo de la formacién de recursos humanos y 

la educacién para el trabajo de Canada, Alemania, Belize, Costa Rica, Ecuador, 
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9) 

Espana, Gran Bretajia, Italia, Japon, Uruguay, Venezuela, el Banco Mundial y la 

Organizacién Internacional del Trabajo. 

Establecimiento de un Programa de Cooperacién y Asistencia Técnica con el 

Centro Técnico de Industrias Mecanicas (CETIM) de Francia, que se ha sentado 

un importante precedente para vincularse con los sectores productivos de otras 

naciones. 

Desarrollo de un Programa de Coedicién con la empresa editorial francesa 

Hatier International. 

De igual manera, se establecid un Programa de Cooperacién Académica y 

Asistencia Técnica con la Comunidad Econémica Europea (CEE) que dio origen 

a la extension del Piantel Conalep-Puebla I! en la Ciudad de Chipilo. Dicho 

Programa implicé el apoyo de la CEE en la formacién de instructores en el 

sector agricola y en el area de fabricacién de armazones para anteojos, asi 

como la donacién de equipo para talleres y laboratorios. 

Amplia participacion como institucién cooperante en el Programa Mexicano de 

Cooperacién con Centro América, mismo que le ha permitido apoyar el 

desarrollo de proyectos especificos de capacitacién para el desarrollo en 

diversas instituciones educativas de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. 

El Conalep tuvo una activa participacién en los programas de cooperacién 

cientifica y técnica que mantiene el Gobierno Mexicano con gobiernos de otros 

paises. En ese marco se particip6 en las Reuniones de Comisién Mixta de 

Cooperacién Cientifica y Técnica con Argentina, Austria, Belize, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Cuba, Chile, Egipto, Francia, Gran 
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Bretafa, Guatemala, Honduras, Israel, Nicaragua, Polonia y Venezuela. En este 

Ambito se incorporan también la Reunion del Grupo de Trabajo México-Québec 

y la Reunion Binacional México-Estados Unidos de América. 

El Colegio participd ademas en un total de 22 eventos académicos de caracter 

internacional en Argentina, Brasil, Canada, Corea del Sur, Estados Unidos, Venezuela 

y México, en los que se abordaron temas como Productividad, Educacién y 

Cooperacién internacional, Asociaciones Estratégicas, Vinculacion Escuela-Industria, 

Educacién Técnica y Formacion Profesional, Liderazgo en la Educacién, Educacién 

Bilingiie, Educacién Basada en Competencias, Educacién a Distancia, Educacion y 

Capacitaci6n para la Fuerza de Trabajo, Ciencia y Tecnologia y Desarrollo de 

Materiales Didacticos, entre otros. 

g) Realizacién de otras muchas acciones y proyectos que han reclamado el 

acercamiento institucional a diversos paises e instituciones extranjeras bajo las 

mas variadas modalidades cooperativas. 

La Cooperacién Internacional del Conalep ha permitido el enriquecimiento gradual de 

su modelo educativo, mediante el concurso de instituciones que van a la vanguardia en 

las innovaciones educativas y en los avances tecnoldgicos. 

Asi, se ha logrado conocer un numero considerable de modelos de educacién técnica, 

formal y no formal, que se ofrecen en el mundo, a través de intercambios de 

informacién, documentacién y restmenes bibliograficos, la realizacién de estudios 

comparados y !a participacién en exposiciones internacionales sobre materiales 

didacticos y software educativo.



De igual manera, se ha contado con Ia asistencia de expertos y especialistas 

extranjeros en actividades de formacién y capacitacién continua de cuadros de 

directivos, técnicos y docentes y en actividades de planeacién y desarrollo curricular. 

El aprovechamiento de los diferentes programas de becas de adiestrarniento y 

capacitacion que ofrecen distintos paises, organismos y organizaciones internacionales 

también ha significado un importante apoyo para e! quehacer institucional. 

Es a partir de estas iniciativas que el Colegio logra formar profesionales con 

preparacion similar a la de los técnicos de paises mas avanzados y un mejoramiento 

de la capacidad productiva de muchas empresas, a fin de coadyuvar a hacerlas 

competitivas a nivel internacional. 

Es por ello que el quehacer de] Colegio en el campo de la CTI, parte del compromise 

adquirido con los sectores productivos de bienes y servicios del pais, pero, 

basicamente, del que existe con la gran cantidad de jévenes que habran de 

protagonizar como profesionales técnicos Jos grandes cambios econdémicos y sociales 

que se prevén en ei corto y el mediano plazos como resultado de la implantacién de 

nuevos patrones nacionales de produccién, crecimiento econémico y bienestar social. 
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CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL CONALEP Y OTROS PAISES 
1981-1993 
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Instrumentos de cooperacién internacional 
suscritos por e! Conalep 
(junio, 1989 - julio, 1994) 

  

  

  

  

PAIS INSTITUCION INSTRUMENTO FECHA 
EUA EL PASO CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA JUNIO 2, 1989 

COMMUNITY INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 
COLLEGE DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y EL PASO 

COMMUNITY COLLEGE 

BELICE | MINISTERIO DE | PROGRAMA DE COOPERACION EDUCATIVA Y TECNICA | ABRIL 15, 1991 
EDUCACION | ENTRE LA SEGRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
EL MINISTERIO DE EDUCATION DEL GOBIERNO DE 
BELICE EN EL AREA DE LA CAPACITACION PARA EL 

DESARROLLO 

FRANCIA HATIER CONTRATO DE COEDICION OUE CELEBRAN EL ABRIL 18, 1994 
INTERNATIONAL | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL 

TECNICA LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y HATIER 

  

  

  

  

  

  

    

INTERNATIONAL DE FRANCIA 

EUA | LAREDO JUNIOR CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA OCTUBRE 30, 
COLLEGE INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 1991 

DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y LAREDO 
JUNIOR COLLEGE 

EUA | SOUTHWESTERN CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA OCTUBRE 31, 
COMMUNITY }_ INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 7991 
COLLEGE DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y 

SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE 

GRAN CONSEJO CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE EL | ENERO 8, 1992 
BRETAN BRITANICO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL 

A TECNICA Y EL CONSEJO BRITANICO DEL REINO 
UNIDOS DE LA GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE 

EUA COLEGIOS ACTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTO INTERNO DEL | FEBRERO 1, 
COMUNITARIOS | CONSORCIO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 1992 
DEL SUROESTE EDUCATIVO Y ECONOMICO 

DEEUVA 

EUA TEXAS CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA FEBRERO 3, 
SOUTHMOST | INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 1982 
COLLEGE DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y TEXAS 

SOUTHMOST COLLEGE 

EUA SAN ANTONIO CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA FEBRERO 3, 
COLLEGE INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 1982 

DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y SAN 
ANTONIO COLLEGE 

EUA COAST CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA MARZO 12, 
COMMUNITY | INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 1992 
COLLEGE DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y COAST     COMMUNITY COLLEGE DISTRICT   
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y COCHISE 
COLLEGE 

EUA LOS ANGELES CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA MARZO 13, 
COMMUNITY INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 1992 
COLLEGE DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y LOS 
DISTRICT ANGELES COMMUNITY COLLEGE 
DISTRICT 

EUA PIMA COUNTY CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA, JULIO 22, 1992 
COMMUNITY INSTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 
COLLEGE DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y PIMA 
DISTRICT COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 

ITALIA MINISTERIO DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA SIF 
ASUNTOS COOPERACION TECNICA ITALIANA EN EL CEMIC 

EXTRANJEROS 

FRANCIA CENTRE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE Et COLEGIO. JULIO 2, 1993 
TECHNIQUES DES | NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y 

EL CENTRE TECHNIOUES DES iNDUSTRIES 
MECANIOUES 

EVA ASOCIACION CARTA DE INTENCION ENTRE EL COLEGIO NACIONAL | AGOSTO 10, 
ESTADOUNIDENS DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y EL 1993 
& DE HOTELES Y INSTITUTO EDUCATIVO DE LA SOCIACION 

MOTELES ESTADOUNIDENSE DE HOTELES Y MOTELES. 

EUA | OK-AHOMA STATE | CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA Y TECNICA 1 SEP. 22, 1993 
UNIVERSITY ENTRE El COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION 

PROFESIONAL TECNICA Y OKLAHOMA STATE 
UNIVERSITY 

EVA THE CITY CARTA DE INTENCION ENTRE EL COLEGIO NACIONAL | OCTUBRE 22, 
COLLEGES OF DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y THE CITY 1893 

CHICAGO COLLEGES OF CHICAGO 

EUA ASOCIACION ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO | NOV. 17, 1993 
ESTADOUNIDENS | NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y 
& DE HOTELES Y EL INSTITUTO EDUCATIVO OE LA ASOCIACION 

MOTELES ESTADOUNIDENSE DE HOTEUES Y MOTELES 

ESPANA UNIVERSIDAD CONVENIO DE COLABORACION EDUCACIONAL NOV. 18, 1993 
POLITECNICA DE RELATIVO AL PROGRAMA SOBRE EL DISENO DE LA 

MADRID CURRICULA PARA LA CARRERA DE PROFESIONAU 
TECNICO CON ESPECIALIDAD DE SONIO0 Y VIDEO 

QUE CELEBRAN EL COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

CANADA] CONSORTIUM CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA Y TECNICA | DICIEMBRE 3, 
INTERCOLEGIAL | INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO NACIONAL 1993 

DE DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y EL 
DEVELOPPEMENT | CONSORTIUM INTERCOLLEGIAL DE DEVELOPPEMENT 
EN EDUCATION EN EDUCATION 

EUA COCHISE CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA Y TECNICA | FEBRERO 3, 
COLLEGE INTERINSTITUCIONAL ENTRE Ek COLEGIO NACIONAL 1994   
  

177 

 



  

  

  

        

VENEZU INSTITUTO CARTA DE INTENCION ENTRE EL COLEGIO NACIONAE | MAYO 24, 1994 
ELA NACIONAL DE DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y EL 

COOPERACION INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA 
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El conciuir un informe de cualquier tipo pareceria tarea facil: se cierra el apartado 

referido a un capitulo de un asunto determinado y, a continuacién, aparacen las hojas 

en blanco que nos permitiran escribir lo correpondiente al que vendra. Respecto de 

este trabajo no nos lo parece asi. 

El asunto educativo, por lo menos en México, y concretamente al que nos referimos 

aqui, parece todo lo complejo que realmente se ve desde cualquier perspectiva, ya sea 

la farniliar o la mas abstracta de la filosofia de la educacién, sin dejar de lado Ja de las 

frias estadisticas 0 la relacionada con los aspectos curriculares o metodoldgicos. 

A continuacién intentaremos concretar algunas conclusiones que permitan establecer, 

por lo menos, una cierta certeza sobre lo correcto de las dudas que surgieron tanto 

durante nuestro desempefio laboral en el Conalep, como al realizar el este informe. 

Primeramente presentamos las conclusiones referidas tanto a la educacién en nuestro 

pais como al quehacer del cual se informa y, finalmente, haremos algunos 

sefalamientos relacionados con la formacién adquirida en los estudios de licenciatura 

a la juz de la experiencia laboral de que se informa aqui. 

Hasta el momento que abarca el presente informe, el trabajo educativo emprendido por 

el Conalep habia rendido frutes, atin cuando no se hubiera contado con las 

circunstancias favorables para llevarlo a cabo. 

Fundamentalmente habria fallado la vinculacién intersectorial, favoreciendo con ello Ja 

escasa pertinencia de la oferta educativa respecto de los requerimiento del entorno 

laboral. Es indudable que entre empresarios de diverso tipo y extracci6n, se tiene un 

total desinterés por participar en la accion formativa. 
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Pudiera considerarse que tal desinterés tiene su origen en la comformacién histérica de 

los sectores industriales mexicanos, que al nacer bajo el impulso del Estado mexicano 

nunca han adquirido una verdadera dentidad, lo que ha impactado en la falta de 

conocimeinto de las propias necesidades de desarrollo empresarial, entre las que la de 

formacién de recursos ocuparia un lugar preeminente. 

La labor desplegada por el Conalep en el terreno de la vinculaci6n internacional, por jo 

demas innovadora y metasectorial, debe ser tomada en cueta para elposible 

establecimiente de nuevas relaciones entre produccién y educacién. 

La experiencia de paises como Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba, en donde existe 

una verdadera planeacién del quehacer formativo y de capacitacién, y una adecuada 

relacidn intersectorial, son ilustrativos de nuestras carencias y limitaciones. 

La coperacién educativa internacional ha permitido descubrir que las estrategias de la 

educacién técnica y la formacién profesional para una economia competitiva se deben 

fundar en un diagnéstico evidente: que las nuevas tecnologias y la competencia a nivel 

mundial son fuente de riesgos y desafios, por fo que fa mejor forma de enfrentarlos es 

de manera compartida. En suma, estos riesgos y desafios tendran que generar un 

acuerdo basico y un conjunto de propuestas de instrumentacién para hacer del 

desarrollo tecnoldgico y fa educacién, elementos indisolublemente ligados. 

En este proceso, la Cooperacién Internacional es determinante, no sdlo por la 

posibilidad de ofrecer acceso a recursos y conocimientos innovadores, sino por ia 

importancia de establecer redes de comunicacién que permitan identificar problemas 

comunes que puedan ser solucionados bajo esquemas semejantes. Tal posibilidad es 

atin mayor para nuestros paises latinoamericanos, que por sus caracteristicas 
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histéricas y condiciones de desarrollo tan semejante, pueden establecer conjuntamente 

medidas para enfrentar los problemas en esta area. 

A punto de concluir el siglo XX, podemos decir que la ccoperacién educativa 

internacional continuara acrecentando su presencia en los medios educativos de las 

diversas naciones comprometidas con el trabajo conjunto para el logro de las metas 

que en la materia se plantean sus respectivas sociedades. 

Para decirlo de acuerdo con los técnicos de la Comisién Internacional sobre la 

Educacién para el Siglo XXI, que preparara el informe para la UNESCO: “La necesidad 

de la cooperacién internacional se impone también en la esfera de la educacién. Ella 

debe ser obra no sdlo de los responsables de las politicas educativas y de los 

docentes sino también de todos los agentes de Ia vida colectiva.” 

Para ello se debe “modificar la llamada politica de asistencia con una perspectiva de 

asociacion, favoreciendo en pariicular la cooperacién y los intercambios en el marco de 

los conjuntos regionales.” 

“En esa perspectiva, hay que alentar las iniciativas procedentes de la base, fomentar 

los intercambios y los dialogos, seguir a la escuha de los hombres y mujeres en la vida 

cotidiana.” 

“evar a cabo una accion en varios frentes al mismo tiempo: ayudar a los estados 

miembros( de la UNESCO) a edificar y renovar sus sistemas educativos, a sacar el 

mejor partido posible de la revolucion cientifica y tecnolégica y al mismo tiempo a hacer 

del derecho a la educacién una realidad para todos los habitantes del planeta...’(89) 
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Sugerencias



El proceso de globalizacién econdémica ha ilevado a las naciones de! mundo a buscar 

el mejoramiento de las destrezas y habilidades de su fuerza de trabajo, con el 

propdésito de aumentar la calidad y competitividad de sus procesos productivos. Por 

otra parte, la tercera revolucion cientifica y tecnolégica ha dado lugar a una profunda 

transformaci6n en las formas de producir, que tiene efectos sobre las necesidades 

especificas de las empresas y sobre las competencias que se demandan a la fuerza 

laboral. 

En este contexto, los sistemas de educacién técnica y formacién profesional de todos 

fos paises, han emprendido iniciativas para adecuar sus esquemas de formacién a las 

nuevas exigencias de la produccién. A nivel internacional se asiste a un proceso de 

reestructuracion y reforma de las estrategias educativas, destacando la busqueda de 

nuevos equilibrios curriculares en lo concermente a las necesidades especificas de 

formacién para el trabajo y los requerimientos de formacién basica, que permitan la 

flexibilidad en la practica productiva, asi como la disponibilidad para la innovacién 

tecnolégica en el ambito laboral. 

A su vez, lo anterior plantea nuevas demandas de eficacia a los sistemas educativos e 

impacta sus contenidos, requiriendo de los egresados: un sdlido manejo de habilidades 

verbales y de razonamiento matematico; actitudes de colaboracién en equipo y 

responsabilidad; flexibilidad y creatividad; aptitudes y habilidades basicas para 

manipular equipos complejos; conocimiento de idiomas diferentes a la lengua materna; 

y, habilidades en el manejo de equipo de cémputo. Todo ello adecuadamente 

integrado, de tal modo que se tengan las competencias necesarias para participar en 

los nuevos procesos de produccién, que se modifican con la frecuencia que imponen 

los cambios tecnoldgico y de las preferencias de los consumidores. 
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En términos generates, !a experiencia internacional comparada muestra un proceso 

importante de reconceptualizacion de los aprendizajes y la adquisicién de saberes en 

materia de educacién técnica y formacién profesional, cuyo propésito es el de 

garantizar eficacia frente a las nuevas condiciones que la reconversién industrial y 

tecnolégica plantea a los mercados profesionales y ocupacionales, por lo que ya no se 

puede mantener !a filosofia de la formacién clasica del "saber", o la innovadora del 

"saber hacer", sino que ahora se deben incorporar nuevas necesidades que la sitdan 

en un contexto cognoscitivo y de aprendizaje definido por el "saber ser" y “saber 

pensar". A ello también se asocia una necesaria redefinici6n de! esquema 

convencional escuela-trabajo, mismo que exige mayores marcos de interaccién 

organica que suponga formas innovadoras de integracién de redes, entre la formacion 

basica y fa formacion permanente y retroalimentadora del trabajo, con el consecuente 

incremento de la participacién de fos sectores empresariales en los procesos 

educaiivos. 

En esia perspectiva, y de acuerdo con Ia naturaleza de las condiciones emergentes de 

Jas nuevas iecnologias, han ido adquiriendo preeminencia fos conceptos de 

"polivalencia” y “transferibilidad". La primera, entendida como una formacién que 

plantea la apertura a una diversidad de tareas y a una variedad de modalidades de 

organizacién del trabajo, que supone una ensefianza menos especializada basada no 

ya en un Oficio, sino en una “familia profesional", y fundada en una formacion general 

mas amplia. La segunda, concebida no como la simple adquisicion de conecimientos 

técnicos considerados como un fin en si, sino como el desarrollo de aptitudes a nivel 

de métodos, de procedimientos y estrategias de intervencién, aplicados en los 

sistemas faborales, con el fin de poner en practica competencias profesionales en 

situaciones colectivas de trabajo, cada vez mas determinantes de la calificacién. 
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La formacién profesional técnica, exige cada vez con mayor urgencia, formulas 

pedagégicas que orienten las estrategias de adquisici6n de saberes en el terreno 

curricular y de ia practica en el proceso ensefianza-aprendizaje. A ello empieza a 

tesponderse con los “modelos de competencias", que se fundan en un esquema 

estructural de competencias basicas en ambitos estratégicos (recursos, relaciones 

interpersonales, informacién, sistemas y tecnologia) que se precisan con habilidades 

fundamentales (operacionales, de pensamiento y cualidades personales), mismas que 

pueden conducir los elementos especificas de los aprendizajes en los diversas campos 

disciplinarios y profesionales. 

En este sentido, la corriente actual de innovacién pedagégica en el ambito de la 

formacién profesional técnica transita por un nuevo circuito articulador tedrico y 

conceptual, en el que se busca vincular conocimiento, destreza, habilidad y valores. 

Ello debe converger en la apuesta por una nueva cultura productiva que se funde en Ja 

iniciativa, la participacién y !a flexibilidad como supuestos vertebrales de la 

multihabilidad de las capacidades practicas en un mundo caracterizado por el influjo de 

la competencia y el desarrollo tecnoldgico. 

Pero los modelos educativos y pedagdgicos no serian viables sin esquemas que 

estimulen la responsabilidad de las empresas y trabajadores en el proceso formativo. 

La educacién técnica y la formacién profesional, en la gran diversidad de tipos y 

modalidades que involucran, requieren de convencimientos claros: al empresario debe 

resultarle conveniente contar con un trabajador bien formado, es decir, altamente 

productive, mas que asumir la idea de una presunta flexibilidad externa, contratando o 

despidiendo trabajadores poco aptos; a la vez, para el trabajador debe ser significative 

formarse y capacitarse como medio de mejorar su calificacién laboral y, con ello, 

garantizar estabilidad en el empleo y el incremento en su remuneraci6n, finaimente, 

para las instituciones de educacién técnica y formacién profesional debe ser clara su 
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importante tarea de promocidn y estimulo al desarrollo preductivo con la conciencia de 

las necesidades de la calidad educativa y de su importancia para estimular la eficiencia 

econdémica y la competitividad en favor de la poblacién y de sus sectores productivos y 

de servicios. 

Por io tanto, se deber trascender el esugema mantenido hasta ahora de la vinculacién 

intersectoria para concretar un posible paso de las responsabilidades educativas 

correspondienies a la esfera de la educacién técnica, especificamente las relacionadas 

con la educaci6n para ei trabajo, hacia el ambito de quienes usufructuan directamnete 

esos recursos; es decir, las entidades correspondientes de los representantes de los 

sectores productivos. Las multiples experiencias existentes a nivel mundial, inciuidas 

las de paises latinoamericanos como Brasil y Colombia, demuestran que dicha 

transferencia redundaria en un manejo directo y adecuado de la satisfaccién de las 

necesidades de dichos sectores. 

Los requerimientos que se plantean a la educacién para incorporarse adecuadamente 

al proceso de construccién de una economia competitiva, hacen también indispensable 

el establecimienio de nuevos esquemas de coordinacién, gestion y operacién con 

caracter flexible. Se trata de una nueva institucionalidad que propicie una combinacién 

idénea entre fines y medios, es decir, que ofrezca mayor racionalidad bajo criterios 

comunes y compartidos. Esto hard posible el avance de la educacién técnica y ja 

formacién profesional en por lo menos dos vertientes fundamentales: la de las 

actividades educativas de formacidn sistematica y regular, que se inician con 

posterioridad a la educacion general basica, destinadas a la poblacién en edad escolar 

para prepararia integraimente en relacion con las demandas previsibles de los diversos 

secicres de la economia; y la realizacién de acciones sistematicas que permitan a ta 

poblacion adulta adquirir y desarrollar conocimientos, aptitudes y destrezas necesarias 

para el desempefio eficiente de una ocupacién especifica en cualquier rama de 
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actividad econémica, sea o no por primera vez y para su adecuada incorporacién y 

participaci6n en la economia y la sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario e impostergable el abandono de 

modelos tradicionales de educacion técnica y la propuesta de modelos alternatives e 

innovadores que, en el plano nacional se vinculen estrechamente con Ja dinaémica del 

desarrollo reconociendo la necesidad de acrecentar los esfuerzos del SMET, no sdlo 

en la identificacidn de los procesos que le lleven a asegurar una articulacion efectiva 

entre oferta educativa y empleo, sino también rescatar la importancia y el significado de 

fa interdependencia mundial, cada vez mas condicionada por el proceso de 

~ globalizacion, y sobre todo por los efectos que este fendmeno induce en renglones tan 

sobresalientes como el desarrollo cientifico-técnico, la produccién industrial y la propia 

educacién técnica. En un nivel mas concreto convendria considerar medidas como las 

siguientes: 

« Las acciones asociadas a la formacién de recursos humanos, se deben inscribir en 

la definicion de politicas educativas y en el establecimiento de disposiciones legales 

que le den marco normative y juridico. 

+ Se debe buscar el incremento de la cobertura y diversificacién de los servicios; esto 

implica, fundamentalmente, la desconcentracion, descentralizacion y flexibilidad de 

los mismos, acercdndolos a las regiones, empresas y grupos de poblacién que lo 

requieran. 

« Se requiere de una estrategia de promocion y difusién de los servicios, con un 

elemento importante de revalorizacién dela formacién profesional y la educacién 

tecnolégica que favorezca la orientacién de los jévenes hacia estas modalidades 

formativas. 
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La preparacién técnica debe ser polivalente y flexible, para que pueda atender a la 

poblacién demandante de acuerdo con sus caracteristicas especificas, tales como: 

nivel educativo previo, tiempo disponible, situacién econémica y social, situacian de 

actividad laboral y, de manera particular, a trabajadores en activo. 

Para articular la educacién técnica formal con la formacién profesional, la 

metodologia de disefio curricular se debe sustentar en médulos tecnolégicos y 

académicos, que cuenten con equivalencias entre estas dos formas de educacién: 

esta estrategia posibilitara la libre movilidad de los educandos, a la vez que le dara 

un enfoque flexible a la operacién, ya que permitiraé a la poblacién en edad de 

trabajar capacitarse en periodos cortos y de manera acumulativa, para retornar o 

integrarse al mercado de trabajo, reduciendo la desercién tradicional y 

coadyuvando a que la inversién en educacién se traduzca en una inversion directa 

en el trabajador. 

La modularizacién de la educacién y la formacién profesional técnica, se debe 

apoyar en la integraci6n de nuevos modelos como fa educacién basada en 

competencias, que permite establecer estandares de calificacién reconocidos y 

aceptados por la escuela y el mundo del trabajo. 

A fir. de reconocer de manera oficial los niveles de capacitacién y formacién; el 

saber adquirido en la practica laboral y facilitar el transito de los educandos de un 

tipo o modalidad educativa a otro, se requiere establecer un sistema de evaluacién 

y certificacién, basado en et reconocimiento de las competencias y habilidades 

tequeridas para desempefiar un determinado puesto de trabajo. 

Para enriquecer la concepcidn, el disefio y la operacién de los programas, los 

servicios que se proporcionen deben estar sustentados en el impulso a la formacién 
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de profesores e instructores, a la produccién de materiales y apoyos educativos, y 

considerar prioritariamente los avances en Ia ciencia y la tecnologia y su incidencia 

en los procesos productivos regionales 0 locales. 

Para lograr que los servicios de formacidn estén basades en la estructura y 

necesidades de nuestra actividad econdmica, es fundamental que operen 

estrechamente vinculados con los sectores productivos; para ello, se deben disefiar 

mecanismos que promuevan la participacién organizada de los representantes de 

los sectores en cinco aspectos centrales: deteccién de necesidades, desarrollo 

curricular, proceso educativo, financiamiento y contratacién de egresados. 

Se deben reforzar y mejorar cuantitativa y cualitativamente las acciones de 

cooperacién internacional que permitan apoyar un nuevo impulso a la educacién 

técnica. 

Se deben instrumentar herramientas educativas que consideren el cuidado det 

medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, Ia practica del trabajo solidario 

y la conformacién de valores personales y nacionales que propicien una 

convivencia social arménica. 

Los valores criterios y parametros que deben permear esta propuesta de formacién de 

recursos humanos, difieren de los que han prevalecido a lo largo de las ultimas 

décadas. El énfasis en la calidad, la flexibilidad y la eficiencia marca el requerimiento 

de competitividad en todos los paises, aunque no debe olvidarse -especialmente en 

paises como los de América Latina- que la equidad y la solidaridad con los grupos 

sociales menos favorecidos, constituyen .criterios ineludibles en las politicas 

educativas. 

190



Para responder a estos desafios la actividad conjunta entre los paises de la regidn 

debe ser una realidad. Deberemos seguir desarrollando tareas para continuar 

explorando alternativas conjuntas para la superacién de nuestros programas 

educativos, bajo la consideracién de que no hay desarrollo posible sin un amplio 

programa de educacion, formacion y capacitacién de recursos humanos. 

Por fo que corresponde a la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, es necesario 

dotar a los alumnos del herramental téorico y metodolégico que les permita acceder a 

los nuevos conocimientos y al manejo de las nuevas tecnologias de la informacién, 

pero sobre todo de las habilidades y destrezas que les permitan emprender tareas 

practicas. En materia educativa, las normas ya no se pueden presentar como 

contenidos cerrados y acabados. Esta claro que la actual perspectiva mundial exige 

que nuestros profesionales sean educados para desarrollar la intuicién, la sensibilidad, 

el discernimiento, la capacidad de relacionarse y de trabajar en equipo, ia 

responsabilidad y fa creatividad, asi como la capacidad para resolver los problemas 

mas elementales del ejercicio laboral. 

Los nuevos requerimientos de profesionales de diversas disciplinas no solamente 

exigen un aprendizaje de especializacion o que incluya los avances introducidos por el 

rapido avance tecnoldgico, sino uno que permita constituir y configurar un caracter 

innovador. Seria positivo que la frontera que atin separa los centros de investigacién y 

de estudio, de los centros de produccién y de las organizaciones sociales, se fuera 

eliminando en favor de una mayor interrelacion entre los diferentes sectores de la 

sociedad. 

Cada vez mas, la sociedad requiere de especialistas en areas del conocimiento que 

resuelvan problemas tan concretos como los que se presentan en e! ambito de la 

cooperacién internacional. Un conocimiento cercano de una realidad determinada 
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deberia llevarnos a elaborar directrices correctas para el establecimiento o 

fortalecimiento, de relaciones de colaboracién con mejores perspectivas de éxito. 

La apertura de fuentes de trabajo para los profesionales de los estudios 

latincamericanos, esta relacionada con su capacidad para enfrentar una realidad 

cambiante. Las necesidades de hoy, muy seguramente no seran las de mafiana, per 

lo que la flexibilidad de la formacién deberia considerar el establecimiento de los 

mecanismos para obtener una actualizacién permanente, asi como la especializacién 

en aspectos que permitan satisfacer necesidades laborales no contempladas en ei 

ambito de ta formacién humanistica, pero que se encuentran relacionados con ella. 

Algunas areas del conocimiento, tales como la educacién en sus diferentes aspectos, 

deberian ser consideradas dentro de la posibilidad de formar posgraduados que 

pudieran cubrir puestos laborales, asi como realizar investigaci6n multidisciptinaria, 

interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

Sin lugar a dudas que el campo de trabajo para los egresados de la licenciatura en 

Estudios Latinoamericanos atin esta por definir. Lo amplio del espectro formative abre 

posibilidades no explotadas de insercién laboral. Sin embargo, debemos analizar con 

seriedad y apertura las posibilidades que brinda ahora la formacion a fin de incluir en 

ella los elementos que nos permitan ser conocidos y aceptados fuera de las esferas de 

la docencia y la investigacion. Sin embargo, no se sugiere relajar la formacion ante el 

mercado cambiante, sino fortalecer la formacién en un sentido que permita consolidar 

la opcién académica y transcender los espacios actuales de captacién de egresados. 

Cabe hacer mencién de jas grandes carencias que presentan nuestros centros 

educativo y de investigacién para hacer posible a ios profesionaies de los estudios 

latinoamericanos, profundizar sus conocimientos en 4reas.especificas de la disciplina.



A partir del marco descrito y de la importancia que esta profesién podria jugar, es 

factible identificar una serie de propuestas tendientes a potenciar el futuro inmediato de 

los profesionales: 

¢ La formacién debe considerar de manera estratégica, e! desarrollo de habilidades 

para el disefo, la innovacién y la creatividad. 

* Sera necesario promover la actualizacién de los contenidos educativos, ya que ésta 

no se da al ritmo que exige el continuo desarrollo de la sociedad, la ciencia y la 

tecnologia. Asimismo, se debe impulsar la vinculacién entre la formacién de 

profesionales y las necsidades de los sectores que pudieran requerir de los 

profesionales. 

« Para mantener actualizados a Jos profesionales, la formacién debera ser continua y 

estar [ntimamente ligada a las necesidades de la demanda, asi como poner especial 

énfasis en los estudios de postgrado y la investigacién. 

« Se debe elevar la calidad dei ejercicio profesional, sustentandolo en una nueva 

cultura para la evaluacin y acreditacion de programas, fa actualizacion profesional y 

la certificacion de estudios, que debe basarse en la concertacién de acciones entre 

escuelas y autoridades educativas. 

« Seria deseable, en este caso con fines estrictamente académicos, la creacién de un 

colegio de profesionales de los estudios Jatinoamericanos, que en la medida de su 

cercania con el desempefo profesional, 0 de los profesionales, pudiera aportar 

elementos para elevar la calidad de fa ensefianza y la investigacién en nuestra area 

del conocimiento. 
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Todos jos esfuerzos de imprimir aciuatidad, calidad y pertinencia a la formacién de 

profesionales en nuestra disciplina, deberan converger en la estructuracién de un perfil 

profesional acorde con las expectativas abiertas por la globalizacién y el acelerado 

avance cientifico y tecnolégico. En este sentido es importante puntualizar cinco 

caracteristicas que pudiera reunir ese perfil: 

e Los conocimientos requeridos para la administracién global de proyectos, que 

permitan al egresado una coordinacién integral desde ta conceptualizacién, el 

andailisis de factibilidad, ef disefio, la implantacién y la operacion de los mismos. 

« El desarrollo de habilidades para la creatividad y el disefio, en materia de programas 

de trabajo de todo tipo. 

¢ El conocimiento y dominio de las tecnologias de la informacién. 

« Las habilidades practicas necesarias para la gestion. 

« La cultura e informacién indispensables para integrarse a proyectos laborales o de 

investigacién multi, inter y transdisciplinarios . 

Estas acciones debemos inscribirlas en la perspectiva de nuevas condiciones para la 

vida politica, econdmica, cultural y educativa de México, y convencidos de que el 

desarrollo del pais esta condicionado a los logros que podamos obtener del avance en 

los conocimientos cientificos y de su impacto en las estructuras econdémicas y sociales, 

y de que en este ambito las humanidades, de las cuales la Licenciatura en Estudios 

Latinoamericanos es fiel ejemplo, representan areas sustantivas y prioritarias. 
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ACTUALIZACION. Perfeccionamiento que se da a los profesionales técnicos, 

operarios, instructores y profesores, para poner al dia sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y calificaciones, a fin de facilitar su adaptaci6n a las innovaciones producidas 

en su entorno laboral. (equipos, herramientas, procesos, métodos, etc.). 

ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS. Formacién que tiene por objeto ofrecer los 

conocimientos tedricos y practicos exigides por una ocupacién, que pudieron perderse 

parcialmente a causa de una interrupcién de la actividad profesional debida, por 

ejemplo, al desempleo o las obligaciones familiares. También puede ser necesaria al 

reemprender tareas o funciones que se habian dejado de realizar por haber estado 
asignado a otro tipo de funciones. 

ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE FORMACION. Evaluacién de las actividades y 

perspectivas econémicas de una empresa y de los requerimientos de mano de obra 

correspondientes, con objeto de determinar las necesidades en materia de 

capacitacion, formacidn, actualizacién y especializacién. El término puede aplicarse 

igualmente a la identificacion de las necesidades individuales de formacién cuando se 

trata de que una persona adquiera las calificaciones exigidas por su puesto de trabajo 

actual o necesarias para un futuro empleo. 

ANALISIS DEL PERFIL OCUPACIONAL. Accién que consiste en identificar, por la 

observacién y ef estudio, fas actividades y factores técnicos que constituyen una 

ocupacién. Este proceso comprende la descripcidn de las tareas que hay que cumplir, 

asi como {os conocimientos y calificaciones requeridos para desempefarse con 

eficiencia y éxito en una ocupacion determinada. 

APTITUD VOCACIONAL. Cualidades y caracteristicas constantes de una persona que 

fa educacién o la formacién no modifican significativamente. Es posible evaluarias 

mediante pruebas de inteligencia, conocimiento, destrezas u_ otros. Esas 

caracteristicas son anteriores a la capacidad profesional y le sirven de base. 

ASIGNATURAS BASICAS. Asignaturas de interés general, dentro de un sistema 

educativo diversificado, obligatorias para todos los estudiantes independientemente de 

Ja especialidad elegida. 

CALIFICACION. Capacidad adquirida para realizar un trabajo o desempefar un puesto 

de trabajo satisfactoriamente. 

CALIFICACION OCUPACIONAL. Conjunto de aptitudes, habilidades, destrezas y 

conocimientos tedricos, practicos y empiricos, que permite ejercer una ocupacién 

determinada. 
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CALIFICACION PRACTICA. Capacidad para realizar un trabajo manual que 
normalmente requiere ciertos conocimientos técnicos y experiencia. 

CALIFICACION TRANSFERIBLE. Capacidades y conocimientos que pueden ser 
aplicados en distintas ocupaciones o entornos técnicos diferentes. 

CALIFICACIONES BASICAS. Capacidad fundamental que es necesaria para realizar 

una tarea o actividad determinada; puede comprender destreza manual y ciertas 

aptitudes meniales. 

CAPACIDAD PROFESIONAL. Competencia técnica y/o destreza que, combinada con 

la experiencia en el! terreno laboral, puede ser aplicada al desempefio de una actividad 

profesional. 

CAPACITACION EN EL TRABAJO, Conacimientos tedricos y practicos que permiten 

aumentar la versatilidad y la movilidad ocupacionales de un trabajador o mejorar su 

desempefio en el puesto de trabajo. En ciertos casos, puede otorgar la competencia 

adicional requerida para ejercer otra ocupacién afin o complementaria de la que se 

posee. A veces, pero no obligatoriamente, puede dar lugar a un ascenso. 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO. Conocimientos tedéricos y practicos que 

permiten adquirir habilidades y destrezas para el desempefio de un oficio o puesto de 

trabajo. En ciertos casos, puede otorgar la competencia adicional requerida para 

ejercer otra ocupacion afin o complementaria de la que se posee. A veces, pero no 

obligatoriamente, puede constituir el vehiculo para adquirir empleo o para lograr un 

ascenso. 

CENTRO DE FORMACION. Establecimiento especializado en otorgar calificaciones 

profesionales que usuatmente incluye aulas, Jaboratorios y talleres. 

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL. Establecimiento que ofrece formaci6n 

profesional a jévenes y adultos que han terminado normalmente lta escolaridad 

obligatoria o que han estado o estan empleados. La formacién es por lo general 

practica, ya sea basica o compiementaria. 

CENTRO DE RECURSOS DIDACTICOS. Centro que mantiene en existencia material 

diddctico impreso, audiovisual y en software para consulta en el lugar o préstamo. 

CENTRO DE PRODUCCION DE MATERIALES Y PROTOTIPOS DIDACTICOS. Area 
destinada al disefio, elaboracion, desarrollo y produccién, y en ocasiones también a la 

distribucién, de material didactico impreso, audiovisual y en software, que servira de 

apoyo para el proceso ensefianza-aprendizaje, asi como para la consulta, 

investigacién, actualizacién y desarrollo de la cultura, fa ciencia y la tecnologia. 
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CERTIFICACION OCUPACIONAL. Reconocimiento oficial de las calificaciones de un 

trabajador, cualquiera sea la manera en que éstas fueron adquiridas. 

CERTIFICADO.-Documento otorgado a quien termina satisfactoriamente un programa 

o curso de ensefianza o farmacién, o aprueba un examen en un establecimiento que 

ofrezca servicios educativos de esa naturaleza. 

CLASIFICACION DE OCUPACIONES. Organizacidn sistematica y detallada de 

ocupaciones dentro de una estructura por grupos y denominaciones. 

COMPETENCIA PROFESIONAL. Capacidad para realizar una tarea o desempefiar un 

puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello. 

CREDITO EDUCATIVO. Financiamiento otorgado a los estudiantes destinado a cubrir 

el monto, total o parcial, segiin sea el caso, de los gastos de operacién del servicio 

educativo, y que los compromete a reintegrar, al termino de sus estudios. 

CURRICULUM. Conjunto de programas de estudio que constituyen el plan de estudios 

de una carrera determinada en un establecimiento de ensefanza o formacion, indica la 

secuencia, los objetivos, las metas y las materias, el orden en que son tratadas y el 

tiempo que se les asigna, y determina el perfil del egresado. 

CURSO DE FORMACION. Componente de un programa de formacion destinado a dar 

los conocimientos tedricos y practicos relatives a un tema, cuya formacion y 

presentacién dependen de la modalidad pedagdégica escogida. 

DESARROLLO DE CALIFICACIONES. Accién de aumentar la capacidad y 

conocimientos profesionales de una persona mediante cursos de formacién o 

actualizacién o una formacién en el empleo. 

DESARROLLO BE LOS RECURSOS HUMANOS. Conjunto de oportunidades 
ofrecidas a jovenes y adultos a Io largo de la vida, para que adquieran conocimientos, 

calificaciones y competencias, o para que los perfeccionen, a fin de alcanzar sus 

objetivos profesionales o de productividad. 

DISENO DE CURSO. Preparacién de todos los elementos de un curso: plan, 

organizacion, objetivos, contenido, materiales, criterios de evaluacién y duraci6n. 
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EDUCACION A DISTANCIA. Mecanismo de ensefianza empleado por una institucion, 
escuela, centro educative o un establecimiento similar, que a través de algin medio de 

comunicacién tales como la radio, la televisién o la correspondencia, ofrece a 

individuos o grupos de personas, que enfrentan limitaciones laborales, de tiempo o 

geograficas, la ensefianza que no pueden seguir mediante los cursos de un sistema 

escolarizado. Puede combinarse con otras modalidades de ensefianza tedrica o 

practica. 

EDUCACION. Actividades dirigidas a propiciar el desarrollo arménico de todas las 

facultades del alumno, se orienta de manera prioritaria a la adquisicién de habitos, 

destrezas, habilidades y conocimientos, asi como de actitudes civicas, éticas y 

morales. En el Sistema Educativo Mexicano existen varios niveles, inicial, preescoiar, 

primaria, secundaria, bachillerato, superior y posgrado ( cursos de especializacién, 

maestrias, doctorados y postdoctorados), que responden a una secuencia de logro de 

objetivos en los que el estudiante debe acreditar de manera secuenciada. 

EDUCACION BASADA EN LA ADQUISICION DE LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL, Sistema de formacién que en lugar de regirse por periodos de 

formacion, lo hace en funcién de Ja capacidad que prueba haber adquirido el 

participante. 

EDUCACION CONTINUA. Teérmino utilizado, en un sentido amplio, para nombrar a 

todos los tipos y formas de ensefanza destinados a jos que han deseriado, en 

cualquier nivel, del sistema de educacién formal, que han ejercido una profesién o que 

han asumido responsabilidades de adultos en una determinada sociedad. La 

formacion continua puede asi permitirle a un individuo alcanzar un nivel mas elevado 

de educacién formal, a otro, adquirir conocimientos y calificaciones en un nuevo campo 

y aun tercero, mejorar 0 actualizar sus calificaciones profesionales. 

La formacién continua, aunque no se restrinja necesariamente a programas 

relacionados con la carrera o con el empleo, busca, en Ja mayoria de los casos, 

alcanzar objetivos de promocién socio-profesional. Ella puede organizarse tanto en el 

sistema formal de educacién, como fuera de este sistema a través de programas 

especificos, o por cualquier otro medio no formal. 

EDUCACION EXTRAESCOLAR. Término que engloba diversos programas educativos 

de cardcter compensatorio para personas que por alguna causa no recibieron, en su 

momento, los beneficios de la educacion, primaria, secundaria, bachillerato y superior, 

asi como la capacitacién para y en el trabajo; ademas se refiere al conjunto de 

actividades educativas que realizan alumnos, instructores, profesores y la comunidad 

en el ambito de la escuela y que no necesariamente estan incluidas en algun 

curriculum. 
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EDUCACION FORMAL. Formacién que se da _ corrientemente en escuelas, 

establecimientos de ensefanza u otros organismos o locales especializados, en 

aplicaci6n de un programa estructurado que indica los objetivos propuestos en lo que 

se refiere a la adquisicién de conocimientos y define las técnicas de evaluacion. 

EDUCACION INFORMAL. Proceso no estructurado que, de manera casual, permite a 

los jé6venes adquirir, mediante fa experiencia y los contactos con los demas, diversos 
conocimientos, aptitudes y calificaciones. 

EDUCACION NO FORMAL. Programa de formacién que se desarrolla fuera del 

sistema formal de ensefianza y, muchas veces en relacién directa con la vida 

profesional, flexible, no estructurado, que permite modificaciones o adaptaciones 

rapidas a los requerimientos de cada cual, y se realiza cuando es necesario. Esta 
cenirado en las actividades directamente relacionadas con el mundo del trabajo y se 

destina de preferencia a los trabajadores que no tienen recursos o posibilidades para 

seguir una formacién formal, por fo que ofrece una segunda posibilidad de instruccién a 

quienes no han podido asistir a la escuela. 

EMPLEO. Todo trabajo remunerado hecho para un empleador o por cuenta propia. 

ENSENANZA. Actividad orientada a lograr que el estudiante adquiera los contenidos, 

habilidades y destrezas de un programa determinado, mediante el uso de diversos 

materiales de apoyo al aprendizaje de los alumnos. 

ENSENANZA PROFESIONAL. Ensefianza encaminada a proporcionar los niveles 

basicos de calificacidn necesarios para el ejercicio de una profesidn técnica. 

Generalmente, la ensefanza profesional se ofrece en el nivel educativo medio superior 

e incluye una instruccién general, los estudios técnicos teéricos correspondientes a 

una profesién técnica determinada y una formacion practica que permite adquirir la 

competencia que requiere el ejercicio de esa profesi¢n. Si bien la importancia relativa 

de cada una de las areas que integran este tipo de ensefianza puede variar, por lo 

general predomina ta formacion practica. Dentro del marco de fa educacién 

permanente, cabe distinguir tres fases principales de ensefianza técnica y profesional. 

ENSENANZA TECNICA. Ensefianza de nivel basico, medio superior, superior y de 

posgrado, destinada a la preparacién de operadores, personal de nivel medio, 

supervisores y ejecutivos medios, e ingenieros y técnicos superiores que ejerceran 

funciones de direccion. La ensefianza técnica abarca una educacién general, estudios 

sientificos y técnicos tedricos y la correspondiente formacion practica. Et contenido de 

la ensefanza técnica puede varias considerablemente en funcién del tipo de personal 

que se vaya a formar y el nivel educacional en que se sitte. 
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ENSENANZA TECNICA Y PROFESIONAL. Término genérico aplicado al proceso 
educativo cuando éste, ademas de la ensefianza general, comprende el estudio de 
tecnologias y ciencias conexas, asi como la adquisicién de conocimientos tedricos y 
practicos relativos al ejercicio de ciertas profesiones de alguno de los sectores de la 
actividad econémica. En razén de sus amplios objetivos educacionales, la ensehanza 

técnica y profesional se distingue de ja formacién profesional ya que esta ultima se 

destina principalmente, a fa adquisicién de los conocimientos y competencias 

especificos que requiere el ejercicio de una profesién o grupo de profesiones. 

Utilizados por separado, cada uno de los elementos de este término compuesto tiene 
un significado limitado. ) 

EQUIPOS DE APOYO DIDACTICO. Son los aparatos, maquinaria e instrumentos 

utilizados como apoyo en las actividades de educacién, capacitaci6n y formacién; 

especificamenie se refieren a equipos como los proyectores de cuerpos opacos, 

reproductoras de audio y video, y computadoras, entre atros. 

EQUIVALENCIA DE CERTIFICADOS. Comparacion y reconocimiento oficial de 

diplomas o titulos académicos, certificades o calificaciones profesionales, entre las 

instituciones educativas de un pais o entre las de diferentes paises. 

ESPECIALIZACION. Formacién destinada a profundizar los conocimientos relativos a 

una tarea, funcion o cualquier otro aspecto especial de una profesién u oficio. 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, Conjunto de ocupaciones existentes o requeridas en 

una economia en una época determinada, distribuidas por tipo de oficio o profesién, 

nivel de calificaci6n y nUmero de empleos disponibles o necesarios. 

ESTUDIOS ESCOLARIZADOS. Ver: Formacién en una escuela o centro. 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO. Evaluacién del progreso alcanzado, durante un cierto 

tiempo, por los graduados después de haber terminado su formacién. Analiza 

aspectos tales como fa demora en encontrar empleo, el nivel de remuneracién en 

relacién con el puesto, la pertinencia de la formacién en relacién con el empleo 

obtenidos, los defectos de la formacién que pueden haber impedido al graduado 

cumplir satisfactoriamente con las exigencias del puesto, etc. Este estudio tiene 

incidencia sobre ia planificacién de la formacién porque permite apreciar la pertinencia 

de ésta y sefialar posibles mejoras. 

EVALUACION. Proceso que permite conocer el nivel de la competencia personal y 

profesional de un individuo, identifica los progresos alcanzados y su aptitud para 

asumir responsabilidades. 
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EVALUACION CONTINUA. Proceso continuo de verificacion de los avances en ia 

adquisicién de los conocimientos y aptitudes de los estudiantes a lo largo del periodo 

de aprendizaje, que puede complementar, o atin reemplazar, las pruebas o examenes 

finales. 

EVALUACION DE LA CAPACIDAD PROFESIONAL. Proceso que utiliza 
sistematicamente el trabajo, real o simulado de un individuo para la planificacién y 

desarrollo de su carrera profesional. Las observaciones son hechas por profesionaies 

que registran y evaldan muestras del desemperio del individuo en el trabajo, y aprecian 

segtin criterios considerados importantes para un comportamiento profesional 

adecuado. Cuando es posible, los datos médicos, psicolégicos, sociales, educativos, 

profesionales y culturales son reunidos para ser utilizados en el proceso general de 

evaluacién. 

EVALUAGCION DE LA EFICACIA DE LA FORMACION. Método de evaluacién del 
grado de éxito obtenido por la formacién que se basa en la comparacién de los 

objetivos de la formacién y los resultados aicanzados. 

EVALUACION DE LA FORMACION. Andlisis y/o verificacién continues de un sistema, 

programa o curso de formacién para determinar !os resultados alcanzados, asi como la 

calidad y la eficacia de los métodos de ensefianza empleados. Las conclusiones 

pueden ser utilizadas para introducir mejoras en la formacién. Ei término también se 

aplica al analisis costo-eficacia de los programas de formacién. 

EVALUACION DEL DESEMPENO. Apreciacién de la actitud y la capacidad técnica de 

una persona en el ejercicio de una actividad profesional, asi como también de los 

resultados que obtiene y los progresos que realiza. 

EVALUACION DEL NIVEL DE FORMACION ALCANZADO. Apreciaci6n det nivel de 

conocimientos tedricos y practicos alcanzado durante un curso o al finalizar un 
programa de educacién o formacién, que puede requerir aplicar un test o un examen. 

FAMILIA DE OCUPACIONES. Grupo de ocupaciones que exigen conocimientos, 

aptitudes y calificaciones similares 0 analogos. 

FORMACION. Conjunto de actividades conducentes a la adquisician de los 

conocimientos teéricos y practicos y las actitudes que se requieren para emplearse en 

una ocupacién o grupo de ocupaciones relacionadas, o para ejercer una funcion en 

cualquier campo de actividad econémica. De este término general derivan varios otros 

que se refieren al objetivo y nivel! de la -formacién, ei grupo de edad y oiras 

caracteristicas de los participantes, el lugar donde se realiza la formacion, etc. 
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FORMACION DE PROFESORES E INSTRUCTORES. Formacién tedrica y practica 
que se da mediante cursos u otras actividades de formacién, actualizacién, 
especializacién o practica, destinada y especificamente adecuada a aquéllos que 

tienen la funcion de ayudar a jovenes y adultos a adquirir y desarrollar jos 

conocimientos tedricos y practicos necesarios para el trabajo. Comprende tres campos 

principales: los conocimientos tedrico-pedagégicos, las competencias tecnoldgicas y la 

experiencia en un rama econémica determinada. 

FORMACION DE TECNICOS. Programas de formacién teérica y practica destinados 

corrientemente a los técnicos del sector industrial, con el fin de desarrollar los 

conocimientos basicos que ya poseen. 

FORMACION EN ESCUELA O CENTRO. Formacién teérica y practica que se da en 

una escuela técnica o profesional, en un centro especializado de formacién profesional 

oun establecimiento similar. 

FORMACION EN TECNOLOGIAS AVANZADAS. Formaci6n especifica en tecnologias 

como ia robdtica, las técnicas relacionadas con los microprocesadores, e] uso de los 

nuevos materiales y las tecnicas de soldadura mas recientes, entre otros. 

FORMACION MODULAR. Sistema en el que el contenido de fa formacion esta dividido 

en mdédulos de ensefhanza independientes. Los médulos pueden combinarse para 

formar un programa especificamente adecuado a las necesidades de un individuo, a la 

evolucién de las técnicas, a los cambios en el empleo, etc. De esta manera, el sistema 

permite la continua adaptacién de los programas. 

FORMACION POR UNIDADES MOVILES. Formacién que se da mediante grupos de 

profesores, instructores o monitores -uno de ellos sélo- especialmente formados para 

llevar la formacién hacia donde se encuentran los interesados utilizando medios 

especiales como un camién adaptado con los equipos, herramientas e instrumentos, 

considerados como centros moéviles de formacién; asi como por equipos moviles que 

pueden ser instalados temporalmente en centros, escuelas o empresas de la region 

donde deben desarrollarse las actividades de formacién. Una unidad mévil de 
formacién puede también estar formada por un grupo de profesores, instructores o 

monitores que pasan un periodo de duracién variable en fabricas o cualquier otro tipo 

de empresas especialmente seleccionadas, a fin de dar a su personal cursos de 

formacién complementaria de diversos niveles. 

FORMACION PRACTICA. Ensefianza basada en ejercicios practicos sobre las 

funciones y tareas manuales de una ocupacién; segin el caso, puede comprender ej 

uso de maquinas, herramientas y materiales, asi como los métodos y practicas 

corfientes de trabajo. 
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FORMACION PROFESIONAL. Conjunto de actividades destinadas a proporcionar los 

conocimientos teéricos y practicos y la capacidad que se requieren para ejercer una 

ocupacién o diversas funciones con competencia y eficacia profesionales. Esta 

formacién puede incluir el curso de disciplinas de educacién general. 

FORMAGCION PROFESIONAL POLIVALENTE. Modalidad de formacion destinada a 
dar a los participantes la mas amplia formacion basica para el oficio o profesién 

elegido, a fin de ayudarlos a adaptarse a jas caracteristicas especificas de un entorno 

de trabajo. También tiene por objeto prepararlos para adaptarse a la evoluci6n técnica 

futura, asi como a otfas oportunidades profesionales que pudieran presentarseles y 

abrirles perspectivas de carrera. 

GRUPO OCUPACIONAL, Ocupaciones reunidas bajo una denominacién comun, que 

requieren una formacién basica idéntica. 

IDONEIDAD PARA EL EMPLEO. Factores que hacen que una persona sea apta para 

un empleo: calificaciones, experiencia adquirida, edad, grado de especializacion, etc. 

INICIACION PROFESIONAL, Programas concebidos para facilitar fa transicion de la 

escuela a la vida activa, que tienen por objeto ayudar a los j6venes aumentando sus 

posibilidades de encontrar empleo e integrarse al mundo del trabajo. 

INSERCION PROFESIONAL. Proceso que consiste en incorporarse por primera vez al 

mercado del empleo. 

INSTALACIONES EDUCATIVAS. Locales y equipos de que esta dotado un 

establecimiento de ensefianza: aulas, gimnasios, laboratorios de ciencias e idiomas, 

talleres, campos de recreacién y deporte, aparatos deportivos, etc. 

INSTITUCION DE FORMACION. Establecimiento especializado en formacién. £1 

término se usa también para designar al organismo que tiene competencia en el 

campo de la formacién en el ambito sectorial, regional o nacional. 

INSTRUCTOR. Persona con formacién técnica y experiencia pedagdégica y profesional 

que da formacion practica y una cierta instruccién tedrica de caracter técnico, en un 

centro especializado o en la empresa. Sus funciones y las del profesor de ensefanza 

profesional tienden a asemejarse. 

MANUAL DE FORMACION. Libro didactico que describe en detalle un determinado 

proceso de formacién: el contenido de la materia; los objetivos, los métodos y medios 

de ensefianza, las pruebas de evaluacién, etc. destinado a los profesores e 

instructores y, segtin el caso, a los mismos participantes. 
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MATERIAL AUTODIDACTICO. Material apoyo a la ensefianza o formacién (textos 

programados, cursos por correspondencia, etc.) que permite ai estudiante adquirir 

conocimientos a calificaciones sin la intervencién directa de un formador o instructor. 

MATERIAL DIDACTICO. Componentes basicos de los programas de educacién y 

formacién, independientemente de la modalidad, tipo y nivel en el que se utilicen. 

Comprende los materiales impresos o de otro tipo especificamente concebidos y 

utilizados para fines de ensefianza o formacién. 

MATRICULA. Es el conjunto de alumnos inscritos en un curso u otra actividad de 

formacién, capacitacién, especializacién o actualizacién. 

MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL. Apoyo didactico que puede ser captado por 

la vista y el oldo para facilitar o acelerar la asimilacién del conocimiento, ef aprendizaje 

o el perfeccionamiento. Existen disefios especificos para utilizarse con medios 

electrénicos y electromecanicos como Ia radio, la televisién de circuito cerrado, las 

peliculas sonoras, las grabaciones en video, las diapositivas acompafiadas de sonido, 

presentaciones computarizadas, etc. 

MEDIOS DIDACTICOS. Material didactico que utiliza ef formador o instructor para 

ilustrar partes de un curso o conferencia como por ejempio, las laminas murales, el 

pizarron, las transparencias, las filminas, software, el cine, etc. 

MERCADO DE LA FORMACION. Ambito en el que concurren la oferta y demanda de 
servicios de formacién en un pais determinado, incluidas las actividades que de ellos 

resulfan y las relaciones entre las partes interesadas (responsables nacionales, 

interlocutores sociales, personal vinculado a la formacién y grupos de poblacion a los 

que se destina la formacién), que permite regular la pertinencia de los servicios de 

formaci6n con las necesidades de recursos humanos capacitados. Ademas, orienta fa 

planificacién de los servicios, incluida ja insialacién de los centros y la oferta de 

carreras. 

MERCADO DE TRABAJO. Ambito en el que concurren los oferentes y demandantes 

de fuerza de trabajo. 

METODO AUDIOVISUAL. Técnica didactica que utiliza las imagenes visuales y 

sonoras para facilitar el proceso de adquisicién de conocimientos y formacién. 

METODOLOGIA DE LA FORMACION. Enfoque y medios utilizados para impartir 

conocimientos y calificaciones. El término puede referirse a la concepcion, realizacién 

y evaluacion de las actividades de formacién tedrica y practica en el aula y el taller. 

Comprende también la preparacién, utilizacién y evaluacién del material didactico 

necesario. 
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METODOS DE ENSENANZA Y DE APRENDIZAJE. Método utilizado para la 
transmisién de conocimientos y competencias al alumno, que incluye los medios de 

que dispane el alumno para adquirir dichos conacimientas y competencias. Conviene 

utilizar la expresi6n completa y no la de métodos de ensefianza, con objeto de recordar 

que no se trata de una expresion unilateral, sino que destaca el caracter indisociable 

de las actividades de ensefianza y aprendizaje. 

METODOS DE EVALUACION. Conjunto de procedimientos, medios y técnicas de 

analisis cuyo fin es el de examinar minuciosamente y evaluar una situacién o asunto 

especifico. 

MICROEMPRESAS. Unidades productivas que requieren para su operacién de un 

capital minimo de inversién, de una infraestructura reducida y de numero pequefio de 

trabajadores. 

MODELO DIDACTICO. Medio de ensefianza o formacién tridimensional como, por 

ejemplo, la representacién material de una parte de una maquina o una pieza de 

equipo, que se utiliza para demostraciones. 

MODELO ECONOMICO. Explicacién sintética del funcionamiento econdémico de un 

pais o un sistema [Tamames} Economico Model. Marco de analisis formal o informal 

que intenta abstraer de la complejidad de! mundo real aquellas caracteristicas de un 

sistema econdmico que son cruciales para un conocimiente de los comportamientos, 

instituciones y relaciones técnicas que son el fundamento del sistema econdmico 

estudiado [Pearce] Econometric Model 

MODELO EDUCATIVO. Modo o paradigma en el que se sistematizan los procesos, se 

describen los componentes, el funcionamiento, la organizacion y la interaccién de los 

elementos, se determinan los insumos y se perfilan tos resultados, de un sistema 

educativo determinado. 

MODERADOR, Encargado de estimular Ja intervencién activa de los participantes en 

seminarios de formacién 0 coloquios animando el debate sobre los temas puestos a 

deliberacién. 

MODULO DIDACTICO, Parte de un cierto conjunto de conocimientos para fa cual 

puede establecerse un objetivo mensurable de formacién. El término también se aplica 

a un folleto dedicado exclusivamente a un tema especifico tedrico o practico. 
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MODULOS DE CALIFICACION PARA EL EMPLEO (MCE). Material diddctico de 
formacién modular elaborado por la OIT, o de acuerdo con sus normas. Los médulos 

integran un programa de formacién que comprende uno © varios paquetes didacticos 

que permiten prepararse para una ocupacién. Se aplican a una formacion basica o de 

perfeccionamiento. 

MOVILIDAD DE CARRERA Y EMPLEO. Oportunidades que se presentan a tos 

trabajadores de cambiar de empleo o carrera, o de obtener un ascenso en su 

ocupacién, con base en ej desarrollo, actualizacién y/o especializacion de sus 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas, obtenidos ya sea en la practica 

taboral o mediante los cursos correspondientes. 

MOVILIDAD SOCIAL. Ascenso en ja piramide estructural de una sociedad 

determinada, obtenido, entre otros medios, a través de! desarrollo, actualizacioén y/o 

especializacion de sus competencias, capacidades, habilidades y destrezas, obtenidos 

ya sea en la practica laboral o mediante los cursos correspondientes. 

NECESIDADES DE FORMACION. Conjunto de demandas 0 prioridades nacionales o 

individuales en materia de formacién, en uno o varios sectores, determinadas en buena 

medida por el mercado del empleo. 

NIVEL EDUCATIVO. Elemenio de un sisterna educativo caracterizado por el conjunto 

de conocimientos teéricos y practicos que se ofrecen, por la edad de los participantes, 

por su duracion, por las caracteristicas de los espacios educativos y por sus fines, 

objetivos y metas. 

Elemento de un sistema educativo, caracterizado por el conjunto de conocimientos que 

se deben adquirir en un periodo determinado, por los requisitos que los participantes 

deben satisfacer, en ocasiones, de acreditacion del nivel educativo previo, los espacios 

educativos retinen caracteristicas especiales acardes a la edad y los fines y objetivos 

de dicho nivel. 
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NORMAS DE FORMACION PROFESIONAL. Niveles generales y especificos en 

materia de formacién inicial o de perfeccionamiento para calificaciones ocupacionales 

teconocidas oficialmente, aprobados por el organismo oficial competente, después de 

consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Usuaimente, esas 

normas deben indicar el nivel de calificacion y conocimientos requeridos de los 
aspirantes a las distintas actividades de formacién profesional; el nivel de capacidad 

que hay que alcanzar, el contenido y duracion de la formacién asi como las 

instalaciones y equipos necesarios; fa parte de la formacién profesional que debe 

darse en el sistema de educacién formal, en los centros de formacién, en las 

empresas, en el puesto de trabajo o segtin otras modalidades; la naturaleza y duracién 

de la experiencia que puede ser exigida a los aspirantes a un programa de formacién; 

el contenido de la formacién, habida cuenta de los principios de polivalencia y 

movilidad ocupacional; la metodologia que hay que aplicar teniendo en cuenta fos 

objetivos de formacién y Jas caracteristicas de los participantes; las pruebas o 

examenes para evaiuar el aprovechamiento de la formacidn; y tos certificados que hay 

que expedir a quienes terminan satisfactoriamente la formacién. 

OBSOLESCENCIA DE CALIFICACIONES. Aptitudes y conocimientos profesionales 

adquiridos que, segtin el caso, han cafde en desuso o tienen poca demanda a causa, 

por ejemplo, de grandes cambios tecnolégicos 0 cientificos de los equipos en ciertos 

sectores donde se han modificado considerablemente {os requerimientos 

ocupacionales del empleo, o de la desaparicién progresiva de ciertas ocupaciones. A 

veces pueden remediarse esas situaciones mediante una formacién profesional de 

reconversiOn o el perfeccionamiento de las calificaciones con miras a una promocién. 

OCUPACION, Término de acepcioén amplia que designa el trabajo, manual o de otro 

tipo, realizado para un empleador o por cuenta propia, del que se obtienen los medias 

de subsistencia. Los términos oficio u oficio artesanal se refieren generalmente a 

ocupaciones manuales; el término profesion tiene un sentido mas amplio, referiendose 

con mas frecuencia a ocupaciones cuyo ejercicio requiere diploma universitario. Las 

expresiones ocupacién objeto de aprendizaje u ocupacion calificada se refiere a una 

ocupacién reconocida oficialmente que requiere una formacién sistematica que puede 

variar, en promedio, de 18 meses a 4 afhos de duracion, para ser ejercida al nivel de 

obrero calificado. 

OPORTUNIDADES DE FORMACION. Posibilidades de formacién accesibles a jovenes 
o adultos que corresponden a sus necesidades y al entorno socioeconémico en que 

viven. 

ORIENTACION ESCOLAR. Asesoramiento dado por personal especializado a ios 

alumnos de las escuelas para ayudarlos a mejorar su rendimiento académico teniendo 

en cuenta sus aptitudes, capacidades, intereses y los resultados escolares obtenidos.



ORIENTACION PROFESIONAL. Actividad destinada a proporcionar informacion sobre 
las oportunidades existentes en materia de educacién, formacién y empleo, facilitando 
a los interesados la elaboracion de su proyecto de carrera. Comprende: fa evaluacién 
de aptitudes mediante fa utilizacién e interpretacién de test normalizados; el suministro 
de informacion sobre las oportunidades de educaci6n, formacién y empleo, asi como lo 
que se relaciona con ia busqueda de empleo y su ulterior ejercicio. Pueden aplicarse 
programas espectficos de orientacién profesional en los centros de formacion y las 
empresas, y pueden también organizarse para atender grupos especiales de 
poblacién. 

PAQUETE DIDACTICO. Coleccién de elementos didacticos referentes a una unidad 
modular. 

PAQUETE EDUCATIVO. Conjunto de materiales interdependientes concebidos para 
un objetivo especifico de formacién. Puede comprender medios diferentes como, por 
ejemplo, ayudas audiovisuales fijas o animadas para ser proyectadas (filminas, 

diapositivas, filmes, videocasetes, etc.) o elementos impresos con apoyo de una 
grabacién de sonido, 

PARTICIPANTES MATRICULADOS. Conjunto de personas inscritas en un curso u 

otra actividad de formacién especifica. 

PERDIDA POR DESERCION. Desperdicio de material y tiempo que sufren el sistema 

de formacién, asi como la sociedad en su conjunto, a causa de los problemas de 

repeticion de curses a de abandone de los estudios. 

PERFECCIONAMIENTO. Toda formacién subsecuente y complementaria de la 

formacién inicial. El término puede referirse a la totalidad o cada una de las 

actividades siguientes: formacién complementaria, actualizacién de conocimientes o 

formacion avanzada de especialistas. 

PERFIL OCUPACIONAL. Actividades, factores técnicos y tareas que hay que cumplir, 

asi como los conocimientos y calificaciones requeridos para desempefarse con 

eficiencia y éxito en una ocupacién determinada. 

PERIODO DE PRACTICA. Periodo durante el cual las personas que siguen una 

ensefianza técnica (estudiantes, participantes, profesores o intructores) deben realizar 

un trabajo real, a fin de completar su formacién técnica y comenzar a conocer las 

condiciones de trabajo propias de la ocupacién. 

PERIODO DE PRUEBA. Periodo de formacién o de actividad que tiene por objeto 

evaluar si la capacidad de una persona corresponde a las exigencias de un puesto de 

trabajo determinado. 
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PERTINENCIA DE LA FORMACION. Medida en que los conocimientos, calificaciones 

y capacidad adquiridos por los participantes corresponden a las exigencias de los 

empleos disponibles y los requerimientos prioritarios del mercado de empleo. 

PLAN DE ESTUDIOS. Documento que indica los estudios tedricos y practicos, 

enumerando las materias y su secuencia, el tiempo asignado a cada una y los 

procedimientos de evaluacion. Indica también el tiempo asignado a la formacién 

practica y, en el caso de la formacién en la empresa, la relacion entre la teoria y la 

practica. 

PLAN DE FORMACION. Disposiciones relativas al desarrollo de una actividad de 

formacién especifica destinada a un determinado grupo de pobiacién, en el ambito 

nacional, regional, secuencial o de la empresa. 

POBLACION ESCOLAR. Ver matricula. 

POLITICA DE FORMACION. Conjunto de decisiones que determinan las 

orientaciones, objetivos, prioridades y métodos de aplicacién en el campo de la 

formacién. Puede establecerse para el ambito nacional, regional o local y también a 

nivel de sector o empresas y referirse a la formacién inicial o al perfeccionamiento. 

Tiene por objeto atender las necesidades que generan el mercado de empleo y la 

demanda social en las mejores condiciones de eficiencia y eficacia. 

PROFESION. Ocupacién de caracter intelectual cuyo ejercicio requiere profundos 

conocimientos y calificaciones que comtinmente se adquieren en ciclos de estudios 

superiores en el campo del derecho, la medicina, ja fisica, la matematica, la ingenieria, 

etc. 

PROFESOR DE ENSENANZA PROFESIONAL. Persona que cumple con los 

requisitos del perfil profesional sefialada en una asignatura, asi como el haber 

acreditado los cursos de formacién, actualizacién y especializacion, requeridos para ei 

ejercicio de la ensefanza. 

PROGRAMA DE COMPUTO. Informaciones presentadas en un lenguaje que puede 

ser interpretado por la computadora, y que utilizan para realizar operaciones con ésta. 

También se aplica al material diddctico utilizado en la ensefianza asistida por 

computadora. 

PROGRAMA DE FORMACION. Conjunto de actividades de formacién definidas en 

funcién de los objetivos establecidos, de la poblacién a atender, del método utilizado, 

del contenido y de los resultados a alcanzar. 
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PROGRAMAS DE ORIENTACION PROFESIONAL. Conjunto de disposiciones y 

actividades de orientacién adaptadas y desarrolladas por los servicios de empleo en 
estrecha relacién con las posibilidades de empieo. Dichos programas deben tener 

como objetivos principales los siguientes: a) ofrecer a los nifios y a los adolescentes 

que no se hayan incorporado todavia a la fuerza de trabajo una base adecuada que les 

permita elegir un tipo de educacién o una formacién profesional en funcién de sus 

aptitudes, capacidades e intereses, asi como de las oportunidades de empleo; b) 

ayudar a las personas que se incorporan a la fuerza de trabajo, que intentan cambiar 

de actividad profesional o que estan desempleadas, a elegir una ocupacién y a planear 

la ensefianza o la formacién profesional correspondiente y c) informar a las personas 

que ejercen una actividad sobre las oportunidades de mejorar su perfeccionamiento 

profesional. 

PRUEBA DE ADMISION. Examen que tiene por objeto evaluar las aptitudes y los 

conocimientos tedricos y practicos de los aspirantes a un curso de formacion y, segtin 

e} caso, a confirmar que son aptos para ingresar a la rama de formacién elegida. 

PRUEBA DE APTITUD. Examen que tiene por objeto evaluar el rendimiento 

profesional de una persona o determinar el progreso que ha alcanzado en un programa 

de ensefianza general o de formacién profesional. 

PRUEBA DE FIN DE CURSO. Examen al que se somete a los participantes al término 

de un programa o curso de formacién para verificar si alcanzaron los niveles de 

competencia prefijados en materia de conocimientos tedricos y practicos. 

PRUEBA OCUPACIONAL. Examen que tiene por objeto juzgar cOmo desempefia una 

tarea especifica el participante, lo que se utiliza subsecuentemente para acompafiar su 

progresién en el curso o programa de formacién. Esta evaluacién puede aplicarse 

también al trabajo para determinar el nivel de competencia exigido para el 

cumplimiento satisfactorio de una tarea, y puede entonces conducir a una formaci6n 

complementaria. 

MODALIDAD DE EDUCACION SECUNDARIA. Especialidades en las que se divide la 

educacién secundaria en funcién de los intereses y aptitudes de los alumnos, tales 

como: general, técnica, telesecundaria y abierta. En principio, cada modalidad 

corresponde a una orientacion determinada pero todas conducen al bachillerato 

propedéutico, bivalente y medio terminal, y también pueden servir de base para la 

tealizacién de estudios que conduzcan a la actividad laboral. Al término de cada una 

de ellas se otorga el certificado correspondiente. 
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REFUERZO DEL APRENDIZAJE. Utilizaci6n sistematica de situaciones, ejercicios o 
trabajos escogidos para estimular el proceso de adquisicién de conocimienios 

provocando o acelerando las reacciones que son favorables para ese fin. 

RELACION FORMACION-EMPLEO, Medida en la que jos sistemas de formacién 

atienden los requerimientos cuantitativos y cualitativos del mercado de empleo. 

RENDIMIENTO PROFESIONAL. Medida de !a ejecucién o cumplimiento de jas tareas 

de un puesto segtin normas establecidas de capacidad, competencia, rapidez y 
eficiencia. 

REQUISITOS DE ADMISION. Condiciones que deben cumplir los aspirantes a un 

curso de estudio inicial o avanzado o una actividad de formacién profesional, como por 

ejemplo, situacion personal y nivel de educacién alcanzado, y/o calificaciones y 

requisitos que deben poseer, como por ejemplo, certificados de examenes aprobados, 

diplomas, certificados de aptitud etc. 

REQUISITOS DE FORMACION. Caracteristicas que deben poseer los programas y 

cursos de formacién, tales como, métodos de ensefanza o formacidn, medios 

utilizados, numero de participantes, duracion, contenido, etc. para que sean realizados 

y terminados con eficacia. 

SECTOR. Ambito en el que se desarrolla una determinada actividad econémica. 

SECTOR PRIMARIO. E! que comprende las actividades extractivas y la agricultura y 

ganaderta. 

SECTOR PRIVADO. Parte de la economia que comprende las economias domésticas, 

las empresas privadas de todo tipo y los organismos privados sin animo de lucro. 

SECTOR PUBLICO. Parte de la economia que comprende la administracion central y 

local, las empresas nacionalizadas y demas empresas publicas y el banco emisor. 

SECTOR SECUNDARIO. El constituido por las industrias que elaboran las materias 

primas para transformarlas en bienes terminados. 

SECTOR TERCIARIO. Sector de la economia dedicado a la prestacion de servicios de 

todas clases; banca, seguros, profesiones liberales, etc. 

SEGUIMIENTO. Acciones previstas o realizadas a fin de aprovechar las informaciones 

recogidas o las ensefianzas obtenidas durante un proceso de observacién y 

evaluacion. 
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SEMINARIO. Curso © reuni6n de trabajo donde los participantes estudian y debaten 

sobre un tema especifico. 

SISTEMA DE CREDITOS. Sistema que consiste en asignar a los programas de 

educacién y a los periodos de formacién practica un cierto numero de puntos o 

créditos, de acuerdo a criterios previamente establecidos. Los puntos o créditos asi 

obtenidos pueden acumularse hasta alcanzar un total, establecido con anterioridad, 

que permita el reconocimiento de las calificaciones y la concesién del dipioma o 

certificado correspondiente. Los créditos no son perdidos si se interrummpen los 

estudios o la formacion. 

Ese sistema posibilita seguir cursos de nivel superior en forma intermitente y en una o 

distintas instituciones. 

SISTEMA DE ENSENANZA FORMAL. Estructura organizativa del sistema educativo 

nacional, considera su organizacion en niveles, los planes y los programas de estudio, 

los materiales didactivos, los profesores e instructores, los espacios educativos y 

establece la edad de entrada a la escuela y la duracion de la escolaridad obligatoria, 

asi como los criterios de evaluacién. 

SISTEMA DE FORMACION. Estructura organizativa de la formacién en el ambito 

nacional, regional o sectorial que comprende aspectos tales como Ia politica y la 

legislacién en la materia, la infraestructura formada por organismos y programas, asi 

como el conjunto de mecanismos de coordinacién y financiamiento. 

SUBSIDIC DE FORMACION. Pago que un empleador, una institucién, el gobierno u 

otra fuente hace a una persona que participa en una actividad de formacién por un 

cierto periodo, generalmente fuera del jugar de trabajo normal. 

SUPERVISOR. Persona cuya tarea principal es dirigir y verificar la actividad de los 

trabajadores. A menudo, esta también encargada de planificar y organizar el trabajo, 

asi como de dar capacitacién en el puesto de trabajo a las personas que estan a su 

cargo. 

TALLER DE FORMACION. Parte de una fabrica o centro de formacién reservada para 

la formacién practica, esencialmente equipada y dotada de personal competente para 

ese fin. 

TAREA. Actividad especifica realizada en un puesto de trabajo. 

TASA DE PARTICIPANTES EN FORMACION, Proporcién o porcentaje de personas 

matriculadas en un curso o programa de formacién y que to terminan 

satisfactoriamente. 
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TECNICAS DIDACTICAS. Procedimientos utilizados para dar conocimientos tedricos y 

practicos a estudiantes y participantes, que presentan y dirigen las actividades 

educativas o de formacién utilizando medios o equipos que facilitan la obtencién del 

objetivo fijado. 

TECNICO. Persona cuyas tareas requieren conocimientos y capacidades de caracter 

mas practico que las que se exigen a un ingeniero o un investigador de formacion 

universitaria, pero de caracter mas tedrico que las que se exigen a un trabajador 

secundario. Su instruccién y formacién corresponden por lo menos a las del ciclo 

secundario aprobado. Pueden haberse adquirido ya en la ensefianza general o 

técnica. Puede también haber hecho estudios mas adelantados y poseer fos 

certificades y diplomas correspondientes. 

TECNOLOGIA INTERMEDIA. Tecnologia concebida especificamente para atender 

ciertas necesidades del desarroilo econémico en campos donde la tecnologia 

avanzada no es ni provechosa ni aplicable. 

TRABAJADOR. Persona gue realiza un trabajo manual o no manual, cualquiera sea 

su nivel de calificacién y el sector de actividad econémica en que se encuenire. E! 

término se aplica igualmente al asalariado y al trabajador por cuenta propia. 

TRABAJADOR CALIFICADO, Persona que ha adquirido todas las calificaciones 

requeridas para desempefiar un oficio u ocupacién. En algunos paises y para ciertas 

ocupaciones, especialmente en el sector artesanal, los términos <<trabajador 

calificado>>, <<oficial>> o <<artesano>> se usan como sinénimos. 

TRABAJADOR SEMICALIFICADO. Persona formada para realizar un cierto numero 

de operaciones y funciones calificadas pero que no ha adquirido la total de fos 

conocimientos técnicos tedricos y practicos requeridos para ejercer un oficio 

reconocido u otra ocupacin. 

TRANSICION A LA VIDA PROFESIONAL. Proceso de incorporacién social y 

profesional de los javenes al mundo del trabajo, al terminar la escolaridad o salir de un 

establecimiento de ensefianza técnica o de formacién. El término se refiere también a 

la facultad de adaptacién que implica integrarse al nuevo medio. 

UNIDAD MODULAR. Subdivision de un programa modular de formacién que se refiere 

a una parte caracteristica de una actividad profesional y se utiliza en la formacion 

sistematicamente orientada hacia el empleo. 
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UNIDADES MOVILES DE CAPACITACION. Las unidades médviles son camiones 

considerados como centros méviles de capacitacién adaptados con los equipos, 

herramientas e instrumentos; asi como por equipos méviles que pueden ser instalados 

temporaimente en localidades, comunidades, escuelas o empresas de Ja regién donde 

deben desarrollarse las actividades de formacion. 

VALIDACION DE UN PROGRAMA DE FORMACION. Método de evaluacién de un 
programa o curso de formacién que, mediante una serie de pruebas, permite apreciar 
si alcanzaron los objetivos prefijados, asi como también si dichos objetivos estaban 

basados en una estimacion realista correcta de necesidades de formacién. 
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INFORMACION Y DOCUMENTACION 
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Fuentes 

Sistema Integral de Informacién del Conalep 

Direccién de Planeacién y Evaluacion det Conalep 

Direccién de Asuntos Juridicos del Conalep 

Direccién de Desarrollo Curricular del Conalep 

Direccién de Desarrollo y Actualizacién Docente del Conalep 

Direccién de Promocisn y Vinculacién del Conalep 

Direccién de Operacién del Conalep 

Direccion de Acreditacion y Certificacién del Conalep 
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