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IN'l'HODIJCCiotl 

El presente trab.JJO de investigación es un esfuerzo conjunto 

realizado en el afán de profundizar un poco en uno de los muchos_ 

aspectos que conforman L~l ámbito del saber pedagógico. 

El tema sobre el que versará hace referencia a la dimensión_ 

técnica de la educ'l.ción y la forma en que ésta ne puede guiar en_ 

beneficio cultural, social, económico y personal de los adolesce.!! 

tes de nuestro paí:,. 

Los cambio~ y las tranGformacioncs que se están experimenta!!. 

do en la economía do Mcixico, así como las dificultades que se. en

frentarán para gcnl·rar el número suficiente de empleo en los afies 

venideros, se han rcflojado de do5 m.::incr<Jfi en el sistema cducati-

vo: 

Positivamente, en tttnto que han obl1qado a los responsables 

de la cduca-:1ó:i .-i estar atentos a J,1<"' modificaciones del a

parato produc~ 1 vo de la sociedad y de las tendencias de la_ 

economía mund La 1: 

Y de manera nt.!qa ti va, di f icul tanda la planeación educativa_ 

a corto, median1 ¡ largo plazo, con las consecuencias que _ 

de ello derivan: desempleo, frustración profesional des-

perdicio de recursos humanos capacitados. 

Frente a cst,1 situación, 0sta tesis pretende analizar las e~ 

racterísticas y rC'L1cioncs existentes entre la educación en sus -

aspectos social, profesional y t~cnico; el hombre, particularmen-



te en la etapa de la adolescencia; una de las instituciones que -

imparten educación de carácter técnico a nivel nacional, el Cole

gio Nacional de Educación Profesionril Técnica (CONALEP); y la mi

croempresa como una opción factible de autoempleo. 

Así mismo, se propone diseñar alterndtiv.:is flexibles para dQ 

tar a los alumnos y egresados de la citada institución educativa 

de los conocimientos y las técnicas necesarias para crear una 

fuente de trabajo propia. 

De esta forma, el objetivo general de este estudio es incluir 

un Sistema de Apoyo para la Integración de Microempresas en el -

plan ·11.! estudios de los últimos semestres de CQN,\LEP a fin de prQ 

porcioriar a:t educando los elementos técnico-académicos necesarios 

para integrar una microcmpresa como alternativa de trabajo. 

Con esta finalidad, se ofrece a continuación •rna serie de -

capítulos que tratarán respüctivamentf] de cada uno de los elemen

tos y variables que aquí revisten de importancia. 

El primer capítulo toca lo referente a la Educación, situan

do a la misma como objeto propi de la Pedagogía y analizando al

gunas de sus características distintivas y de sus dimensiones. 

En segundo término, se presenta el tema de la adolescencia. -

,mo una de las etapas de más trascendencia dentro del ciclo de -

1 a vida humana. 



El tercer apartado abarca los datos y notas características_ 

de una de las opciones con más futuro en L1 educación profesional: 

el Colegio Nacion<l) de Educadón Profesional Técnica. 

La microemprcsa en México y el Sistema de> Apoyo para la Int~ 

gración de Microcmptcsas son los temas incluidos en el cuarto ca

pítulo. 

Por Último, y tomando como base el unálisis anterior, se prg_ 

cede a presentar un diagnóstico de necesidades que derivó en una_ 

propuesta de tipo pedagógico para la implantación de una estrate

gia que tenga como objeto la inclu51Ón el~ una esignat:;ra más al -

plan de estudios do una carrera del Sistema CONALEJ' el estable-

cimiento de una microempresa panificadora d1~ntro del plantel Tla.!_ 

pan I de este Colegio y una nueva oportun1dad dC! prestación de 

Servicio Social para los alumnos. 

Cabe señalar, para finalizar. qui: eoiit.-. proyc·rtn h;, sjdo somg_ 

tido al visto bueno y aprobación por parte de las autoridades de_ 

la Dirección General de CotJALEP y del I nst i tu to r-:exicano del Seg!! 

ro Social, obteniendo su aceptación en el mes de Mayo de 1991. 

Así mismo, se espera la entrega del crédito por parte de Nacional 

Financiera par.:i c.l mes de Julio del m1smo año. 

Es i.mportante puntualizar que, para lograr esta aprobación, 

se utilizaron los formatos y er.tructuras rcquc Jas por cada una 

de las instancias involucradas y, por lo tanto, no son producto_ 

directo de esta investigación. 



CAPITULO I: LAS DIMENSIONES DE LA EDUCACION 

A lo largo del desarrollo de la historia humana, han surgido 

múltiples definiciones con respecto a la naturaleza de la educa-

cián y mucho se ha dir::cutido sobre sus principios. objetivos, me-

dios, fines, etc. Así, es tal la diversidad de conceptos, que -

podría llegar a pensarse que es imposible formular una definición 

universalmente válida de educación. Sin embargo, ésta resulta -

de fundamental importancia para el presente:" estudio, de tal modo 

que se tratará aquí de entender con exactitud las características 

que la distinguen, los :'asgas que la conforman y algunas d· $US -

dimensiones para así precisar, en la medida dr? lo posible, un CO.!l 

cepto claro de educación. A la vez, se situará a la educación -

como el objeto propio de la Pedagogía y al hombr~ como su sujeto, 

todo e' 1 o con el fin de ubicar esta investigación dcn'::ro del ámbi:, 

t:.o pedagógico. 

I. 1 EL HOMBRE COMO SUJETO DE LA PEDAGOGIA 

Si se entiende a la Pedagogía como la ciencia y el arte de -

educar, surge de inmediato una interrogante acerca del sujeto de_ 

esta educación. A quién se ha de educar y por qu· 

El hombre es un ser biopsicosocial que tiene necesidades de_ 

acuP.rdo con su naturaleza. Es un ser biológico que necesita vi

vir y con este fin, alimentarse, vestirse, reproducirse, enfrentar 



al medio que le rodea, etc. Para poder subsistir, necesita a--

prender de los demás la manera de hacerlo, adoptando costumbres y 

creando hábitos. 

Pnra el hombre, la educación es una ne-

cesidad Íntimamente ligada a la conser-

vación de su vida. " 
(\) 

Del mismo modo, el hombre tiene una psique formada por su in 

teligencia y su voluntad, así como por los rasgos característicos 

que constituyen su personalidad. Sin embargo, en lo que concier 

ne a este aspecto, en cuanto a su naturaleza humana y racional, -

el hombre es imperfecto y necesita mejorar. Es susceptible de 

perfeccionamiento. 

Además, el hombre es un ser social. No puede concebirse su 

vida en aislam-. nto, tiene necesidad de sociabilización. Sus r~ 

querimientos lo impulsan a buscar el apoyo de otras personas, 9c 
tal forma que desde que nace hasta su muerte, vive en grupo y far_ 

ma sociedades. Por eso, debe aprender a cor.vivir de acuerdo a -

las normas del conjunto social en el que se encu1.mtra. 

La unidad biológica, psicológica y social que conforma a la 

persona humana y sus necesidades, es el sujeto de la educación 

por que la persona requiere educarse para poder vivit, para saber 

convivir con los demás y para ser toejor como hombre, perfecciona!.!. 

do sus propias capacidades. 

(1) HERMOSO NAJERA, Salvador, Ciencia de la Educación, p. 84 



La educación es una forma de vivir humano 

que prepara al hombre para vivir cada vez 

más humanamente. " 
( 2) 

Cabe recalcar, por otra parte, que esta persona por su nat!:!, 

raleza, no sólo tiene necesidades cspccíf icas, sino también goza 

de facultades específicas. Estas facu] tades humanas son la ele, 

ve que indica indefectiblemente que el sujeto de la educación 

es el hombre, al ser objeto de posible pedcccionamiento y mejo-

ro. 

" Algunos autores insisten en lo que se -

mejora; la persona. Es decir, la edu-

cación es educ.lción de la persona. 
( 3) 

~e puedt:! a!irmar, ente.:: ·es, que t;i. educación va dirigida de una 

m.1ncra mediata al hombre e inmediatdmente a sus capacidades. Se 

pueden estudiar muchas capacidades o dos facultades re lac tonadas_ 

con , ·;as capacidades: el entendimiento y la voluntad. Estas --

dos facultades residen en el hombre de una manera única, no sólo 

en lo que respecta a las demás crea turas, sino también en rela.--

ción con los otros hombres. 

El ser humano, a pesar de ser el más perfecto dentro de la -

creación, es una rcaliz.:ición imperfecta en su situación actual. 

( 2) GARCIA HOZ, Víctor, Principios de Pedaqoqí.1 Sistemática, p. •30 

()) FERNANDEZ OTERO, Oliveros, Educación y Manipulación, p. 28 



Se sigue de esa falta de perfección del hombre, una cx.igen-

cia de mejora, Para que la educaci6n sea un proceso que coady~ 

ve al perfcccionaMicnto del que se e~tá tratando, ha de ser una_ 

educación a la vez personalizada e integral. Esto significa --

que cada hombre y todo el hombre ha de ser educado. Cada hom--

bre posee una unicidad y una irrepetibil idad que lo distinguen y 

que fundamentan su personalidad. Tomando todo ello en conside-

ración, la educación debe ir dirigida de forma individual izada a 

cada una de las pe.t:sonas a las que está dirigid::i. 

Cada hombce t:iene un acento propio, personal., 

un 1 tono' irrepetible¡ la personalidad es pr~ 

cisamente la diversa actitud personal hacia -

cada uno de los valores humanos, de lo que se 

sigue que cada hombre está llamado, a lrav_;s_ 

de la obra educativa, a ser 1.H m1smo, a r~ali 

zar los valores, pero a su modo y según sus 

aptitudes y posibilidades. 
( 4) 

De la m .. -;ma manera, la educación debe ser integral en cuan

to que se ocupe del ser humano como una unidad de cuerpo y alma. 

Debe ir más allá del ejercicio físico o de la instrucción median, 

te el acumulamiento de información, logrando una modificación -

personal orientada hacia el desarrollo y la mejora de las poten

cialidades del hombre. 

(4) SCIACCA, M.F. El Problema de la Educación, p. 49 



De esta manera, lo acercará a aquello que constituye su pro

pia finalidad. Habiendo puntualizado que las facultad~s especí-

ficamente humanas son la inteligencia y la voluntad, es preciso -

señalar ahora que, por esencia, cada una tiende respectivamente a 

un objeto propio: la intcl igencia tiende a la Verdad y la volun

tad al Bien. 

Es así como la educación ayuda al hombre a alcanzar su fin -

al constituirse como medio de llegar al Bien y a la Verdad a tra-

vés del perfeccionami.cnto de sus facultades. Y ya que éstas mi§. 

mas tienden al infinito -- el Dien y la Verdad absolutos --, la -

educación del hombre puede considerarse, a su vez, t,"mbién un fe .. 

nómcno sin lír.iites. 

En conclusión, el sujeto de la Pedagogía es el hombre. La 

posibilidad de educar .il ser humano se debe al hecho de que des-

de su nacimiento y rt t•)do lo larqo de su •da, es un ser dado y 

no un ser acabado. E:.;to le.. convierte en poseedor de una carac-

terística única e innata de perfectibilidad. Es decir, la per-

sana humana es un ser indigente: necesita algo; el perfecciona-

miento de sí mismo en correspondencia directa con sus potencial! 

dades. 



1. 2 LA EDUCACION COMO OBJETO DE LJ\ PEOAGOGIA 

Como cualquier otro. el conocimiento de la educación ha lle

gado a integrar un conjunto interdisciplinario del saber, una mo

dalidad científica que, en general, se conoce con el r.ombre de P~ 

dagog i'.a. La Pedagogía se propone explicdr el origen, la natura-

leza, esencia, relaciones, formas, elementos, etc. del hecho edu-

cativo. Sin embargo, todo ello debe partir de una conceptualiz!!,_ 

ción clara de lo que implica el término educación, 

Clásicamente, la educación hace referencia a un: 

" cuidado, instrucción y formación física, 

psíquica y moral. " 
(5) 

Resulta pertinente aclarar que, desafortunadamente, aquí no 

se hace mt:nción de <ilg'.lnos puntos que resultan muy importantes en 

el proceso educativo como podrían ser: a quién "·• dirigido este 

cuidado, quién y de qué manera lo proporcionaría, cuál es su fin, 

qué características lo definen, ni tampoco hace referencia al ca

rácter integral que debe mati:nr la educación. 

Tal vez, el estudio de la raíz etimológica del término pueda 

aclarar dudas y aproximarse a un concepto más exacto de la pala-

bra educación. 

( 5) SANVISENS, Alejandro, Introducción a la Pedagogía, p. 5 



Etimológicamente, educación proviene del latín 'educare' 

que significa: 

"conducir, dirigir, r:!ncamin<1r. " 
( G 1 

y de ·~aucere' que quiere decu_. "r>xtrrlcr." /,sí, el concepto --

nominal, insiste en dos not.:i.s pccul iar.:~ de educación; en primer 

término, indica el llevar a un.:i perf>oT1ll de una situación a otra_ 

al conducirlo, En este mo:ncnto, es importante seña lar que este 

cambio, e!>tc devenir de una a otra circunstancia siempre debe de 

irnplic.:ir un<'.'!. ir.cjora. Para que un hecho se pued.:! considerar Cd!;! 

cativo, debe •tar orientado haciü C!l p~rf~cr::ionamiento del cdu-

cando. 

La educación es el proceso por el cual 

el hombre actualiza sus potr.ncl •15 y o~ 

tiene una cierta plenitud, siemprti' pt:f. 

feccionab]e. " 
( 7) 

Por otra parte, la palabra extraer c:onduce a reflexionar -

sobre el rasgo de interioridad que caracteriza a la educación. 

Educación es el acto dü llevar hacia -

afuera o desarrollar y desenvolver las 

facultades." 
( 8) 

(6) MEflANI, Alberto, Diccionario de Pedaqoqía, p. 57 

(7) GUTIEUREZ SAENZ, Raúl, Introducción a la Didáctica, p. 18 

(8) Gm:zAt..EZ, Diego, Didáctic,1 o Dirección del Aprendizaje, p.6 

10 



Esto es, que del mismo hombre brotarán las cualidades que PQ 

sibilitar.:ín su formación. Puede decirse, entonces, que existe -

un 'protanrinismo' educativo: es uno mismo el que se educa con 

la ayuda o•: los dcmiÍs. De aquí surge otro punto fundamental que 

distir.gue el proceso educutivo. La educación debe ser intr::ncio-

nal. Est.:i. intcncionalidad proviene no sólo del hombre que desea 

educarse, ~ino también de la acción de un individuo que procura -

ayudar a otro u alcanzar formaciOn y el desarrollo de los valQ 

res que vun u const1tu1 L' persuridlitlad. Por su p.'.l.rte, aquél -

que se educa debe reconocer, por medio de su inteligencia, su ne-

cesidad de pcricccionarsc y, a través de su voluntad su deseo de_ 

educación. 

Toma¡;do como punto de partida las etimologías y con el paso_ 

del t mpo y del dcs.trrollu liuma110, el cún..:..;~ta dG ;::ducacién hJ._ 

sufrido car.lbio.s, corrcccio:--.c~ y t:r:rnsfo:-:r:acione>s de acuerd0 a la_ 

época y el lugar en el que el proceso educativo se lleva a cabo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la EducaCión, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la educación como: 

La instrucción conlinu.J. y organizada discii.ada 

par¿¡ cornunicat· una combinación de conocimien-

tos, habilid<Jdcs y entendimiento valiosos pa-

ra las ü.Cti v idades de la vida. " 
( 9) 

(9) PAGE, G. Terry and THO~lAS, J.D., International Dictionary 

pf Education, p. 112-113 
11 



Esta definición contiene conceptos importante:. que distin-

guen el hecho educativo: la educación es un proceso continuo. 

Lo permanente en ella es el cambio. Este cambio se debe en pr_!. 

mer término, a que nunca podrá alcanzarse la perfección absoluta 

de un individuo y, por lo tanto, debe considerarse a la educa--

ción como una acción sostenida que puede tener lugar en todas -

las edades de la vida y a través de todas las situaciones y cir

cunstancias, si el proceso se modifica adecuándolo a cada una de 

ellas. Además, la educación perfecciona al hombre corno persona 

íntegra y lo habilita con ello para una vida mejor. I,a educa-

ción tienr reflejos de la propia vidJ, pero de una vida superada 

a través del ennoblecimiento de las facultades de cada uno. 

Sin embargo, se puede aclarar que la educación debe ser conside

rada más una formación que una instrucción ya que la acción edu

cativa no puede limitarse a una simple transmisión de conocimicn. 

tos y aptitudes. La educación formativd se ocupa del hombre CQ. 

mo un ser integral. 

educación es: 

Incluso hay autores que consideran que la 

( 10) 

••• cultivar, ejercitar, desarrollar, for

talecer y hermosear todas las facultades fí

sicas, intelectuales, morales y religiosas_ 

que constituyen ( .•• ) la naturaleza y la dig, 

nidad humana: dar a estas facultades su per

fecta integridad, ponerlas en la plenitud de 

su poder y de su acción ... 
( 1 o l 

ANAYA, Pedro, La Educación, p. 7 12 



Ahora se pueden citar, entonces, algunas características 

que deben distinguir a la educación: 

- Es un proceso que conduce al hombre de un estado a otro. 

- Esta transformación debe implicar un desenvolvimiento, un 

mejoramiento integral de todas Lis potencialidades del i!l 

d1viduc.i. 

- Requiere de intcncionalidad. Es una acción deliberada -

por parte del hombre, diferenciándose, así, de una simple 

evolución. 

- Su objetivo es el perfeccionamiento de todas las faculta

des que carar ·rizan al hombre como tal: inteligencia y_ 

voluntad, sin olvidar la libertad ni ninguna de las otras 

potencias 11uc lo intt>-gran. 

- La educación debe ser formativa, C•JOt.!nua e integral. 

Se concluye con la preposición humild~ de unil definición_ 

que intenta reunir todos los elementos tratados: 

Educación es el proceso dirigido hacia el perfeccionamie!! 

to del hombrn mediante el desarrollo integral ·~ intencional de 

sus facultades. 

13 



I. 3 Li\ 0101\C'l'TCA EN LA PEDAGOGl/\ 

La Didáctica es unu disciplina que tiene a s...: cargo el estu-

clic del Procc5o Ens<Jíianza - /,prendizaje. La pü. labra didtictica -

prov ienc de i g t' l '_~qo: deriva de "didaskein" que significu ense--

ñar y de "téknc" qut! quiere decir arte. De este modo, se puede_ 

decir, que por su etifiiología la Didáctica G l a rtc de enseñar. 

Sin embargo, el concepto se ha ampliado y modificado considg 

rándose ya no sólo como un arte sino también como una ci.encia: 

Oid.:íctica es la ciencia que trata del 

fenómeno enseñanza - aprendiza je en -

su aspl:?cto prescriptivo de métodos e-

f icaces. " 
(11) 

Aquí se- subrayn 1...•l ir.terés no tanto en qué se ha dP enseñar, 

sino en cómo se ~él deo l lcvar a cabo la educac1ón dt: tdl 111J1u:ra 

que resulten de el lt\ experiencias aignificat1vas 4;.:c i'orrr.cn al a-

lumno. Ant.iguame"ltc 1 la Didáctica como arte se basaba en la tr!!_ 

dición y la intuición del educador. Sin embargo, ahnra está tr!!_ 

tanda de substituir la variedad cmpíric"- de reglas y principios -

por normas de car.:ict-:r ci1?ntífico y tecnológico que puedan utili-

zarse para facil it.ar 

tados. 

labor y le permitan lograr mejores resul-

(11) GU'rIERREZ SAt:NZ, Haúl, op.cit., p. 16 
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El objeto material de la Did,íctica ~erfo., cntoncc;s, el procg 

.!JO de enseñar y aprender; y el aspecto u objeto formal que le at-ª. 

A.e es de c.:ir.:icte.t: prescriptivo y metodológico. Le interesa cst!:! 

di.:tr el fenómeno educativo con el fin de elaborar métodos, técn! 

cas y procedimientos que pcrmit.:in .ilcanzar la mayor eficacia pos!_ 

ble de ese proceso. 

Entre! los autores más actuales se considera la Didáctica: 

la ciencia que estudia y elabora 

teorías sobre la enseñanza, es decir, 

modelos que explican o predicen ese fg_ 

:iómcno y esa realidad que es enseñar. " 
( 12) 

Cabría puntualizar quP sf.> di fi"2'r~ ur. poco con c::.tc concepto_ 

en cuanto que se ocupa únicamente de uno de los dos elementos q:..ic 

involucra el hecho ed ... cativo: la enseñanza; dejando a un lado S'J 

contraparte propia: el aprendizaje. La Didáctica no cons idc:ra 

sólo la materia o el tema a enseñar corno el único elemento de im--

pnrtancia , trata también de abarcar ul alumno, el profesor, los_ 

objetivos, los metodos, técnicas y procedimientos, las formas y-

los tiempos de evaluación y el medio que envuelve el Proceso de -

Enseñanza - Aprendizaje. 

dia la Didáctica son: 

I.os elementos de este proceso que est!:! 

( 12} SAENZ, Osear, et al., Didáctica General, p. 21 
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El alumno: que encarna el protagonista del aprendizaje y ha

cia quien vnn dirigidas las técnicas de la enseñanza. 

El profesor: que orienta la cnscñanui y debe ser la fuente -

de motivación y una guía de intereses. 

Los objetivos: que son las metas hacia lü':i cuales está dir! 

gido el proceso y que deben orientarse al pcrfeccíor.amicnto_ 

integral del individuo. B.i<i.stcn mucha~; maneras de clasifi-

car los objetivos. l\quí se retoma una du las míis sencillas; 

1. Mediatos: El fin de la enseñanza es la dirección del 

2. 

nprC'ndizaje; que se produzcan cambios de conducta en el 

educando que se orienten hacia su mejora pr~rsonal. Los 

fines mediatos de la enseñanza son los fines propios de 

la educación. 

Inmediatos: Que puí:idcn dividirse en: 

a 1 lnformativos. Llevan al aprcndiz,"ljc de datos e in-

formación precisa de .J.lgiín t<~ina. en parti.cular. 

b) De l\utomatización. Crean hábitos :• habilidades. 

c) Forma ti vos. 

virtudes, etc. 

' Fortalecen actitudes, valores, ideales, 

La ,ateria: que e::i i=l cor.tenido <l~ la cnscñtrnza. 

Métodos, técnicas y procedimientos: que deben propiciar la -

actividad y partici1?t1ción dinámica de todos los involucrados 

en e 1 proceso. 

Los tiempos o momentos didácticos: que incluyen el Diagnósti 

ca, la Planeación, la Realización y la Evaluación. 
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Las formas y tiempos de evaluación: que abarca las distintas 

maneras de vcdfi:::.;,r si se han cumplido los objetivos y que, 

para ser más efectiva puede aplicar!:ic a r:ivclcs inicial, me-

dio y final. 

El medio: que incl·Jyc la situación geográfica, económica, S.Q 

cial y cultur.11 en el que se lleva a cabo la labor educativa. 

El proc<.?so de enseñar y aprcndl?r debe conjugar estos elemen

tos con el propósito de que en el alumno se produzc:a un cambio --

signigicativo. l::sto es, quo haya una asimilación de la expcrien 

cia vivida que enriquezca al educando. 

El Proceso de Enseñanza - Aprendizaje se trata 

de atañe al hambre_ 

~.: '.:.0~a! irl·"ld y que vendría n ser aquélla ag 

tiv1clad encaminada a suscitar el aprendizaje, 

el cual tiene lugar en los estratos más carac-

terist . ..;os de la persona. " 
( 12) 

Este aprend1z.:ije b.:is1camcntc incorpora datos, valores, habi 

lidades y actitud·~s de tal manera que la persona misma se involu-

era totalmente en ellos. 

(12) DELGldJO r. ll.raccli, El Fenómeno del Conocimiento y el 

!:roc~si <le- f':n!';<?Óanza - Aprendiul Je, p. 9A 
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Se puede concluir, entonces, que la Didáctica en la Pcdago-

gía constituye una parte esencial debido a que orienta la acción 

del Proceso de Ensr>ii.anza - flprcndizaje hacia los fines de la edu

cación facilitando, así, el perfeccionamiento progresivo y conti

nuo de cada individuo. 

El estudio de la didár:tica resulta de esta manera necesario, 

debido a que el proceso que ;i.barca enseñar y aprender debe a jus

tarse a la naturaleza y a las posibilidades específicas de cada -

educando y d1~ cada sociedad. 
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I.4 LAS DIMENSIONES ne Ll1 EDUCACION 

I. 4. 1 LA DUtENSION SOCIAL DE LA EDUCACION 

La educación siempre ha tenido una relación estrecha con la 

estructura general de la sociedad; por esa razón, en las comunid~ 

des primitivas era informal y homogénea, por que correspondía a -

la vida de las tribus que basaba ::;u org.1nización social en la pr.Q 

piedad común de los medios de subsi~aer.cia: la tierra, los pro--

duetos de sus actividades, los instru:iientos, las herramientas, etc. 

Así mismo, la educación la otorgaba la triPu entera. 

La educación la .;omun1clad primitiva era 

una función espontán0a de la sociedad en 

su conjunto, a igual título que el lengua-

je o la moral. 
( 11) 

Entoncus, UesJ.e 5'..l inicie, !::::i. c-rluc,1d<Ín sur11e ca:-.' un proce-

so social que se fue niodificando y transformando con el tt·anscur-

so del tiempo y de acuerdo con los i ntcreses sobresalientes de C2_ 

da sociedad. 

Fácilmente se comprende que estando la e_ 

ducación en func1ón de la vida miflma, se 

halla también íntimamente ligada con los 

fenómenos sociales. " 
114) 

( 13) PONCE Aníbal, ~<:i_ón y Lucha de Clases, p. 55 

(14) GAFCIA. HOZ, Víctor, okp. cit. p. 195 
'¡9 



Cada grupo soci<Il, considerado en un mom<.!nto determinado de 

su desarrollo, tiene un sistema de educación que se impone a los 

individuos y que pro·Jicnc· el(! 

del pasado de: esa sociedad. 

conjunto de ro:g1as que derivan -

or i Pntac i ón gu1~rrr>r.J, p'1r,1 que la nQ_ 

bleza pudiera consürv.:ir sus privi l~gios sobre los esclavos; en !!_ 

tenas el propó~ito b1~l1co fue m1~nor, en Vl.rtud de que las condi

cloncs económicas y sociales eran diferentes: en la Edad Media, 

la función educativa era cjercl.da por la Iglesia, pues tenía una 

sobresaliente posición económica y cultural en esa época. Du--

rante el Renacimiento, la nM.::ient.e burguesía :ncrc;intil 

podcrosamentt.? ~n 1 a cducac ión. 

·1uyó -

Así, cuando e:studia. históricamente cómo se han formado y 

desarrollado los sistem.:ls de educación St! puede apreciar que de

pen nen gran medida de la organización política, de la reli---

9ión, el ytdd•J J'"" <l..:sarrol:u, l.::i ::conor.-:iJ, c-t(", 

Durkheim, cd'.lc:tdnr rrenc•Jf'ado por la PC>daqog Í<:i Socia!, afi,f 

ma: 

La educación es la acción ejercida por las 

generaciones <'tdul tas sobre las que aún no -
están maduras para lo vid<t social. 

(1 

( 151 OURKllEIM, Emilr., Educación Sociología, p. 26 
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De esta forma se limita a la educación a una preparación 

para la vida social. Ha quedado demostrado anteriormente 

que la educación va más alliÍ de esta aprcciacicin. Sin emba!. 

go, no puede negarse que la educación·· tiene un carácter emi-

nenternentc social par f!'uchnr; razones: 

1. La educación va dirigida específicamente al hambre, quien 

vive dentro de una saciedad de semejantes. 

2. Es un proceso que se encuentra inmerso en un grupo colec

tivo que lo determina. 

3. La educación involucra y ejerce influencia sobre todos los 

que forman parte de la :.ucicdad donde se lleva a cabo. 

No son solamente educandos y cducadort:!S los 

involucrados: todo el conjun' o soci;d, 

mat<:>rial y sistemático el que se v0 afect.-1-

do. " 
1161 

4 .. La educación conlleva intereses sociales en cuanto que 

forma actituder., V<Ilorcs. hábitos y formas de vid .. Jecente, cul

ta y útil. 

5. La educ:ación aporta bencf icios económicos, socia les y cul

turales a dicha soC~-.!dad preservando, a la vez, tradiciones Y -

costumbres que la enriquecen. 

(16) PLIEGO BALLESTEROS, María, Istmo, No. 97, p.9 
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6. Constituye un proceso que podría llamarse: 

••• fundamental en la vida intelectual 

de la sociedad. Gracias a ella ha sido 

posible la transmisión y la conservación 

del acervo cultural de la humanidad. " 
( 17) 

7. El proceso educativo es pcrmancr.te continuo; no se lle-

va a cabo únicamente en el ámbito escolar, sino durante la vida -

entera y teniendo un origen social: en la familia, en la relación 

de trabajo con los compañeros, en las organizaciones y clubes, en 

la amistad, etc. 

B. Contempla entre sus fines la preparación del hombre para_ 

la vida social. 

En lo que concierne a la educación, los factores socia les _ 

considerados como lo! le mayor influencia por los distintos aut2 

res, son los culturales, los económicos y los políticos, que pu~ 

den considerarse como fuc:rzas sociales que tienden a i.nf luir di;_ 

manera determinante sobre el procese cducati.vo. 

Resumiendo, puede decirse que la educación es un proceso SQ 

cial debido a que las condiciones que la determinan tienen su o

rigen en la sociedad e implica una reciprocidad al existir un i!!. 

flujo de la educación en la sociedad y viceversa. 

117) HERMOSO NAJERA Salvador, ~..!..L p. 115 
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I.4 .2 LA DIMEtJSION PROFESIONAL DE LA EDUCACION 

La educación profesional es aquella que se realiza dentro de 

las instituciones e'ducativas de más alto nivel. 

De ,¡cuerdo a ~u dcf ini e ión, 1 a enseñanza profesional compre!!. 

de el: 

Sistema csco~ar que tiene por objeto el 

aprendizaje de un oficio. 
( 18 ¡ 

De aquí, que no sólo abarca, como generalmente se entiende, 

la preparación y formación que se recibe en las instituciones un.!. 

versitarias. Incluye también los colegios y escuelas que capac_!. 

tan a sus alamnos para poder llevilr a cabo un trabajo de carácter 

profesional, es decir, que imparta formación y conocimientos de -

alto nivel educativo .. Comprende la educación Normal, la tecnolQ. 

gica y la universitaria, e incluye carreras profesionales cortas_ 

y estudios encaminados a obtener los grados de l icenc-iatura, 1m.Je!! 

tría y doctorado, ttl:iÍ como cursos de actualización y especializa

ción. 

Las finalidades de la Educación Superior pueden agruparse en 

tres campos básicos; 

Impartir educación del más alto nivel 

Realizir investigación 

Difusión de la cultura 

(18) MERAN! L. Alberto, op. cit., p. 120 



La iniciación a la investigación, la superación de la vida_ 

cultural y el rendimiento social de un pueblo, el mantenimiento_ 

y desarrollo de la ciencia y la técnica y la formación integral 

de profesionales son metas que corresponden exclusivamente a la_ 

enseñanza profesional. 

A nivel individual, no sólo se preocupa po~ proporcionar un 

conocimiento exacto de una realidad específica, también promueve 

la aplicación de este conocimiento científico para la resolución 

de problemas reales. Sin embargo, no se puede aspirar m;ís que_ 

a una porción delimit,1da del saber al ser éste de una magnitud __ 

ilimitada. Los planes y progrilmas de estudio de las carreras a 

nivel profesional están concebidos como la organización e inte-

gración do diversos conocimientos y actividades orientados a la_ 

formación del individuo en una determinada actividad profesional 

con el fin de profundiZM y dominar por lo menos uno de los ámbi-

tos del saber humano. 

De aquí la necesidad de que la formación 

superior se plantee como una formación -

especia 1 izada. " 
( 19) 

Los objetivos de la educación superior pueden ser muy com ... -

plejos porque abarcan met.1s universitarias, culturales, cientif! 

cas_y técnicas, sociales e individuales, etc. Por ello, en la_ 

actualidad este tipo de educación se enfrenta a la problemática_ 

(19) GARCIA HOZ Víctor, or.cit., p. 396 
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de atender no sólo las necesidades sociales, sino las de cada uno 

de sus estudiantes por igual. 

En México, el sistema de educación superior es un instrumento 

orientado a consolidar la t .jeñanza profesional y a hacer posible 

su mejor contribución al progreso del país en los aspectos socia--

les económicos, culturales, tecnológicos y científicos. 

Es innegable la aportación que la educación profesional brin-

da a la sociedad, en especial mediante la labor }' el desempeño de_ 

sus egresados. Su mejora, modernización y promoción, así como la 

del sistema educativo a nivel nacional en todos sus grados, debg_ 

ría ser una de las preocupaciones prioritarias en cada sociedad a 

fin de resolver las crisis que les agobian. 

I.4.3 LA DHIENSION TECNICA DE LA EOUCACION 

La técnica del griego "tclrnikós, arte, manera de hacer) 

es un conjunto de rf'cursos, fund.:i.do~ en la ciencid, que el ho~bre 

crea con el fin de satisfacer sus necesidades con mayor eficacia. 

En los orígenes de la ciencia moderna, la técnica era predo-

minantemente artesanal. 

• El desarrollo de los oficios en las ciudades 

y la habilidad de los artesanos eran frutos 

de una tradición educativa en la que se far-

maron maestros y operarios de singulares ca-

pacidades creadoras. " 
(201 
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La ciencia y la técnica aluden a dos hechos 

de inseparable relación. " 
( 211 

Cuando se recuerdan las condiciones precarias de la infraes-

tructura en que n .! la ciencia moderna, se hace referencia a P.S-

te encuentro entre las (armas prcc:~istcntcs de producción que es 

la técnica, con las exigencias nuevas que plantea el conocimiento 

teórico que constituye a la ciencia. Una se preocupa por la re-

lación de hechos y objetos, mientras que la otra aprovecha su a--

plicación práctica. 

Entonces, se puede decir que el vocablo técnica significa: 

Todo proceso metódico ajustildo a reglas 

precisas y al servicio de la producción_ 

de sati5factores económicos, entcndier.do 

baJo este último término todo cuanto ca.!_ 

ma las necesidades humanas. " 
122) 

La finalidad y utilidad de la ciencia, ligada a la técnica, 

no están separadas del desarrollo de la educación. La sociedad 

humana además de ser una agrupación de hombres, es el conjunto -

de relaciones que establecen los hombres ai cst<tr agrupados. 

(20) MIRANDA PACHECO, Mario, La Educación como oroceso conectivo 
de la sociedad, la ciencia, la tecnolo91 y la pol1tica, p.23 

(21) LARROYO, Francisco, Historia comparada de la Educación en 
México, p. 420 

(22) MIRANDA PACHECO, Mario, ~' p. 24 
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Y estas relaciones son esenciales para que los hombrc>s trabajen, 

produzcan y reproduzcan su vida material y espiritual. El ca--

rácter de estas relaciones determina el tipo de educación que sur, 

qe en 1.-i sociedad en una etapa específica de la historia y, con

secuentemente, los caracteres de la ciencia y tecnología que ut.!_ 

lice. 

La educación técnica es aquélla cuya finalidad es prepa--

rar para el ejercicio de una profesión calificada. Debe estar_ 

enfocada a la elaboración de productos útiles, así como a la fo! 

ma de hacerlos en forma sencilla y rápida. 

La utilidad y finalidad de la ciencia y ltt técnic .. , su in 

fluencia en el desarrollo de la educación y el papel que ambas -

descmpeOan en 1!1 formación de ideas, representaciones y valores 

son rasgos domj nantes que constituyen los: 

• • • fundamentos y logros de I~i. educación 

r.uper ior. " 
( 23) 

Hoy en día, la educación técnica a nivel profesional, es ya_ 

una realidad social en nuestro país. Ofrece a toda la juventud 

una opción educa ti va una oportunidad de formación única en su gé-

nero. La ensefinnz.:i. técnicd en México, posibilita a los alumnos_ 

egresados de la escuela secundc1ria para cursar una carrera a ni--

vel profesional. Esto significa, que, comparando con los estu--

dios universitarios tradicionales, en un lapso considerablemente_ 

(23) MIRANDA Pl\CHECO, op.cit., p. JO 
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menor de tiempo podrá incorporarse a la población económicamente 

activa del país. Todo ésto quiere decir, que la enseñanza téc-

nica se ha convertido, en su sentido práctico, en un componente_ 

esencial de la educación moderna. 
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CAPITULO II: ETAPA TRASCENDENTE: LA ADOLESCENCIA 

El segundo capítulo de esta investigación intenta definir a_ 

la adolescencia como una etapa de desarrollo t .:;cendentc, ya que 

marca el período de vida en el que se suscita una. gran variedad -

de cambios y transformaciones. Especificando los límites donde_ 

comienza y termina esta evolución, se scñr'ilarán algunas de las e~ 

racter.ísticas transitivas más importantes de la misma. Esta 

transición podrá estudiarse dividiéndola teóricamente en lo.G cam

bios en el desarrollo físico, afectivo, social y cognoscitivo. 

Sin embargo, no debe olvidarse que de hecho no existe tal divi--

sión y los cambios operan interrclacionandosc simultáneamente en

tre sí. 

Así mismo, se identificarán los intereses, actividades rc--

creati vas y niveles de aspiración típicos del adolescente inten-

tando encontrar en ellos los aspectos po~itivos que puede ofrecer 

el ciclo de la adolescencia. Con esto se pretende considerarla_ 

como una etapa no sólo de crisis y conflictos, sino también como_ 

una oportunidad valiosa de crecimiento para la persona en su int~ 

gridad. 

ll. 1 DEFINICION Y LIMITES DE LA ADOLESCENCIA 

De manera generalizada, la adolescencia se identifica como -

el período d~ la vida humana durante el cual se llevan a cabo 
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los ca1nbios que permitirán al individuo realizar un tránsito en-

tre la condición de niílo a la de adulto. 

Inclusive las raícc~ nominales de la palabra nos indican el_ 

mismo concepto: 

La palabra adolescencia proviene del 

verbo latino adolescere, que signifi 

ca 'crecer' o 1 crecer hacia la mad.u-· 

rez' ." 
(24) 

El crecimiento del adolescente se da en todos los sentidos -

posibles. Implica desarrollo en los niveles físicos y afectivos 

así como en los sociales. Ese desarrollo no aparece sólo de un_ 

momento a otro, sino que es todo un proceso que necesita de va--

rios años para llegar a su fin. 

El inicio de este proceso evolutivo está marcado físicamente 

por la pubertad, pero la aparición de C!:tc fenómeno biológico es_ 

únicamente el comienzo de un cJ:nbio continuo y más general y que_ 

prosigue por varios años hasta la formación completa del adulto. 

La pubertad e:; primariament!! el conjunto de modificaciones _ 

físicas que se producen en la persona al final de la niñez y que, 

por su carácter primordialmente sexual, se manifiesta de manera 

distinta en hombres y mujeres. 

(24) HURLOCK, Eli::abcth, Psicología de la J\dolescencia, p. 15 
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En las niñas está sefialada por el momento en que se estable-

ce la menstruación, y en los varones desde que 

ce células sexuales masculinas. 

organismo prod!! 

Pe este modo, la adolescencia se inicia con la madurez se---

xual del individuo, sin emba.!"go, la edad en que ésta se presenta, 

es muy variable. En promedio, suele ocurrir entre los trece y 

los quince años. Al igual que todas las modificaciones de la e

dad adolescente, los cambios puberales requieren de cierto tiempo 

para alcanzar una madurez total, en este caso de las funciones de 

los órganos sexuales. 

A su vez, en la pubertad comienza un crecimiento cualitativo 

del hombre que está orientado al descubrimiento del propio yo. 

Cada nifio empieza a afirmarse como un ser humano distinto de los_ 

demás. 

es un nacimiento de alqo en el hombre, 

y ese algo no es otra cosa que la propia in-

timidad," 
(25) 

En el extremo opuesto, podemos señalar el fin de la adoles-

cencia cuando los patrones de vida de la persona se identifican_ 

con las de un adulto. Al igual que su principio, el término de_ 

la adolescencia es difícil de situar con rigidez. El ingreso en 

el mundo de los adultos exige un conjunto de modificaciones en a~ 

titudes y comportamientos que implican madurez. 

(25) G/\RCIA HOZ, Víctor, El Nacimiento de la Intimidad, p.10 
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Una vez marcados los límites de la adolescencia, pueden dis

tinguirse dentro de la misma tres etapas progresivas: 

1. Pubertad o Adolescencia Inicial: comienza la transformación_ 

del organismo infantil en adulto. 

2. Adolescencia Media: continúa la maduración anatómico-f isiolQ. 

gica iniciada en la pubertad, sin embargo, el factor domina!!. 

te no es ya físico sino mental. 

3. Adolescencia Superior: período de recuperación del equili--

brio y afirmación de la identidad. 

S·! puede decir, entonces, que la adolescencia es un período_ 

de transición que incluye crecimiento y desarrollo del individuo_ 

en su totalidad, y que está influído y determinado no sólo por -

factores físicos, sino también por elementos individuales, socia-

les y culturales. Es un proceso dirigido hacia la m::idurez com--

pleta de cada uno a fin de integrarse como una persona adulta en_ 

sí misma. 

La adolescencia debe entenderse, por consi

guiente, como un complejo proceso de madu:-~ 

ción personal, como una etapa de inmadurez 

en busca de la madurez propia de la edad --

adulta. " 
( 26) 

{26} CASTILLO, Gerardo, Los Adolescentes y sus Problemas, p. 42 
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Esta madurez se obtiene de distintas maneras en cada individuo y 

por ello, la edad en que se alcanza es muy difícil de determinar 

con exactitud. Algunas sociedades marcan el Cin de la adolcs-

cencia e inicio de la juventud a los dieciocho •. :os, cuando el -

ciudadano puede independizarse legalmente de la autoridad de 

otra persona. En general, las cualidades del adulto deben lo-

grarse entre los dieciocho y los veinte afias de edad. 

~: 

O 1 2 3 4 5 6 7 B 9 1 O 11 12 13 14 1 5 1 6 17 1 B años 

1 1 '-' 1 1 11 1 Pubertad 

Nacimiento Infancia Adolescencia Adultez 

~: 
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l.! 1 1 1 1 1 1 1 Pubertad 

Nacimiento Infancia Adolescencia Adultez 
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II.2 DESARROLLO FISICO: LOS CAMBIOS PUDERALES 

En la pubertad el desarrollo de> tipo físico es fundamental -

ya que es, sobre todo, una fase de maduración fisiológica y anatQ. 

mica en la que se cimienta la transformación del organismo infan-

til en uno aduleo. Los cambios puberales representan, en princ!_ 

pio, un desarrollo de tipo somático del individuo que se caracte

riza por un desequilibrio inicial, un crecimiento acelerado y una 

maduración genital y general de todo el organismo hasta alcanzar_ 

casi las proporciones adultas. Aunque no hay duda de que se tr~ 

ta de un proceso de avance directo, el desarrollo físico es com-

plejo por demás y recibe los influjos de una multitud de factores 

hercdi tarios y sociales. La herencia ha de ser tomada en consi-

deración en cuanto a Li estaLura y el peso, las proporciones cor

poral~s, las cJ.p.J.cid.:Jdes fÍ:c;icas, fisiológicas, reproductoras y _ 

endócrinas, etc. Así como también se deben de tomar en cuenta 

la nutrición, el clima, el ambiente físico y la influencia de la 

clase social cuando se trata de ese mismo desarrollo físico. 

El inicio de la pubertad tradicionalmente suele ser marcado_ 

respectivamente en las 111ujeres con la menarcd o primera menstrua

ción y en los hombres con la primera polución nocturna, C!S decir, 

la expulsión de semen durante el sueño. Sin embargo, se ha com-

probado que ambos acontecimientos no indican con precisión ni el_ 

principio nl el término de la maduración sexual, por lo que tam-

bién se ha acudido a otros criterios como la evaluación del cree!, 

miento óseo y la medición del aumento en tamaño y proporción de -
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las partes del cuerpo. 

El crecimiento en estatura y peso sigue 

en cercano paralelo la proporción gene-

ral de madure:;: física." 
( 27} 

El desarrollo corporal se ;nanifiesta en un aumento evirlente 

de peso, estatura y proporciones del organismo tanto interior co-

mo exteriormente, así como en la aparición de las características 

sexuales primarias secundarias. Todo ello tiene su origen en 

el funcionamiento y estrecha relación t.!ntre la pituitaria y las_ 

gónadas o glándulas sexuales. 

El primer cambio importante en la pubertad es el aumento de_ 

tamaño corporal en su transcurso hasta las proporciones que pre--

sentará el individuo como adulto. La estatura que se puede al--

can zar depende de muchos factores, siendo los más determ.inantes 

la nutrición y la herencia. El aumento de peso se debe en gran ,-
parte al crecimiento generalizado de huesos, músculos y órganos -

internos, y es común 

la maduración sexual. 

período de obesidad en los comienzos de -

El dcs.:i.rrollo de los caracteres sexua lPS primarios es el pr~ 

pio del aparato reproductor masculino y femenino respectivamente. 

En el hombre, los órganos sexuales tanto internos como externos -

crecen y se cubren de vello. Mientras tanto, en las mujeres la_ 

maduración de su aparato sexual se encuentra presente con la pr~ 

(27) GRINOER, Robert, Adolescencia, p. 66 
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ra ovulación. 

La aparición de los caracteres sexuales secundarios se debe 

a un aumento del suministro de hormonas que provocan transforma

ciones peculiares en cada sexo. 

Para los v.1rones el nacimiento de vello en los miembros y -

el rostro, así como el cambio de tono en la voz son los más dis

tintivos, mientras que para ln;; mujeres la delimitación de la -

cintura, ensanchamiento de las caderas, el desarrollo del busto_ 

y la pilosidad en las zonas púbica y axilar representan lo más -

característico. 

Los cambios que hasta .iqui'. se han descrito tienen repercu--

siones físicas y psicológicas. Estas transformaciones suelen -

ir acompañadas de fatiga y fnlta de ánimo como consecuencia. 

Además, todos los adolescentes se sienten preocupados por lo que 

les ocurre y se preguntan si son normales, sobre todo par la va

riación cronológica de la aparición de esos cambios entre sus a

migos y compañeros. 

( 28) 

" Las repercusiones psicológicas de la transfo.f 

mación física en la pubertad proviene princi

palmente de las expectativas sociales respecto 

de las actitucles y la cunducl:.a. propios de la _ 

madurez ••• Una de las tareas evolutivas más 

difíciles para el joven adolescente es la ace.E 

tación de su cuerpo y su r igura cambiados. " 

HURLOCK, Elizabeth, 212..!._cit., p. 62 

( 28) 
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Además, debido a estas mismas repercusiones, se dan cambios 

en las pautas de conducta derivando en una gran inquietud o, por 

el contrario, pasividad, una emotividad muy exaltada qui! afecta 

sus intereses y su adaptación familiar y social. 

El tránsito del que hemos venido ando implica una am---

plia qama de transformaciones que conduce hacia las etapas adul-

tas de la vida. Estos cambios casi siempre resultan más bien -

difíciles y complicados. Esto involucra no sólo al individuo, 

sino también a su ámbito social. Es por ello que se tiende a -

mirar a la adolescencia como una etapa e~ ,flictiva y dolorosa y 

que, por lo mismo, entre más rápido transcurra, mejor. Esta vi 

sualizacióii se debe tal vez a una falta de comprensión exacta de 

lo que implica en realidad la edad adolescente y una necesidad -

de encontrar la mejor manera para guiar y facilitar el proceso -

que conduce hacia la madurez. 

II. 3 DESARROLLO AFECTIVO 

Resulta muy claro que el adolescente se encuentra en una si 

tuación débilmente estructurada. sus direcciones psicológicas_ 

no son claras y su conducta será probablemente menos efectiva 

que lo que había sido anter iormentc. Dentro de sí mismo, en su 

psique también toman lugar modificaciones importantes que se pu~ 

den sintetizar en dos grupos fundamentales: 

a) Modificación de las Perspectivas de la Realidad y del 

Tiempo. 
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.. La adolescencia es un pcr íodo de profundos 

cambios con relación a l<I5 pcrspr:ctivas de 

tiempo y a las más agudas distinciones que 

separan lo~ niveles de rcalid.o concreta e 

im.:HJJ.nativa. 
129) 

bl Intensificación df,!l Conocimiento de SÍ Mismo 

El psicoanalista Erik Erikson realizó vastos estudios sobre 

el ciclo vital, dividiéndo el mismo en B edades que ocupan la to-

talidad de la vida. Cada una de estas cdader:. ubica crisis espe-

cíficas que deben superarse para poder crecer exitosamente. Ou-

rante la adoles:;crncia, Erikson afirma que el joven tiene que con-

quistar su propia identidad de forma que pueda llevar una vida sa 

tisfactoriJ. de adulto. 

F.sta crisis se manifiesta por un sentimiento que Erikson de~ 

cribe de la siguiente manera: 

El sentimiento de dcspcrsonaliznción puede 

puede ser definido como esa vivencia de e~ 

trañeza, hacia sí mismo y hacia el mundo _ 

exterior, que invade con f rccucnc ia a 1 

adolescente ... 
130) 

El ildolescente se sir.ntc extraño en ese nuevo cuerpo que de 

una forma tan brusca ha cambiado de tamaño y forma. 

(29) BIGGE, M.L., ~ Bases Psicológicas ~le la Educación, p. 289 

(30) MONEDEP.O, Cnrmclo, ?sicología Evoluti\'a del Ciclo Vital, p. 450 
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Este cambio de esquema corporal resulta inseparable de lo5 

cambios psicológicos que es.tamos describiendo. Han cambiado --

sus emociones, sus sentimientos y su manera de comprender in te--

lectualmcnte las cosas, Lo m1 'º que tiene dificultades para -

reconocer su cuerpo como suyo, también las encuentra para reconQ. 

cerse a sí mismo como una identidad determinada. 

Erikson acuñó la expresión crisis de identidad para referir

se a estas vivencias de despersonalización. 

El adolescente cxpcnmcnt.J su interioridad como algo propio 

y que no pertenece a nadie más. Es un estado emotivo 4uc a la_ 

vez lo !:;orprcndc, satisface e inquieta. Este propio conocimicn 

to e identific~ción del yo madura y se trilnsforrn'1 hasta llegar a 

algo más consciente y reflexivo: el descubrimiento del yo. De 

no llegar a este dcscubrimicnto, a pesar de su voz figura .:idu!. 

tas, se comportará como lo hizo en su infancia. En las etapas_ 

de la vida humana, el problema de la identificación del yo invo

lucra también la identificación real de la3 situaciones especí

ficas que hay que enfrentar, cl ambicnlc y las expectativas socia-

les. El período adolescente representa para el individuo un 

problema de reformulación de todos los conceptos de sí mismo, c2 

mo un ser diferente, en muchos aspectos muy importantes de la 
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imagen propia de su infancia. Este es el problema fundamental -

de la psicología del adolescente y representil un tema general pa

ra todas las teorías de la conducta humana: la formación y cambio 

del concepto del propi i yo. Este problema puede verse como una_ 

formación del concepto en relación a sí mismo y a los demás y 

estos conceptos son, finalmente, actitudes que implican no sola--

mente interacción sino también evaluación. En síntesis, el ado-

lescente tiene como objetivo inherente encontrar su identidad. 

La adolescencia es un nuevo nacimiento, un 

período en el cual están naciendo superio-

res y más completos seres humanos. " 
( 31) 

Dentro de las características afectivas más peculiares de la 

adolescencia se pueden citar las siguientes: 

l. Falta de Objetivi<lad: ii.It.~.:tti St ~ncuentrdn claramente 

detcrmin<ldas pcr su vid.:i. afectiva y emocional. 

2. Profundización en la Intimidad: se encuentra inmerso en 'sí 

mismo, lo cual puede provocar introversiór1 o bien obstina-

ción, necedad y contradicción constante al tratar de autoa

firmarse. 

3. Necesidad de Amor y Amistad: 

( 3 1) HP.LL, Stanley, t\dolescence, p. XIII 
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El adolescente sentirá más tarde la nece

sidad de darse por completo a los demás, 

de llC?gar a una relación m.is profunda y _ 

pe: 1nal." 
( 32 ) 

4. Mayor Interés en Personas del Sexo Opuesto. 

5. Sensibilidad Exagerada y Carácter It"ritable: puede ocurrir 

con cualquier tipo de emoción y equivale a una emotividad 

más que normal provocada por múltiples factores propios de -

esta etapa como pueden ser: necesidad d·~ adaptación a nuevos 

ambientes, expectativas de la sociedad, problemas escolares_ 

y sociales, <?te. 

Las pautas emociona les roás comunes de la adolescencia inclu

yen el miedo, la preocupación, la ira, disgustos, frustraciones, 

celos, envidia, curiosidad, afecto, tristeza y felicidad. Todas 

ellas afectan de do::; formas la adaptación individual y social del 

adolescente. Favo::-ablementc en cuanto que proporcionan oportuni 

dades de crecimiento en el conocimiento de sí mismo, así como po-

sibilidades de motivación. contra, cuando provocan depro-

sienes o conductas que aleian el la persona dC! una adaptación y s2 

ciabilización eficaces. 

(.32} CASTILLO, Gerardo, op. cit., µ. 79 
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Hasta aquí se ha considerado al adolescente como un ser bio-

lógico y psicológico que se encuentra madur.:indo. Sin embargo, -

ést• e encuentra ubicado dentro de un ambiente social. Por lo_ 

tanto, además de un organismo psico-biológico es un individuo so

cialmente educado sobre el cual ejercen influencia el ambiente y_ 

el grupo de personas que se encuentran a su alrededor. 

Ya se ha visto cómo las rnodif icaciones físicas pueden crear 

conflictos entre el adolescente y la sociedad adulta debido a la 

irritabilidad y sensibilidad de aquél. Al presentarse esta se

rie de problemas, se manifiesta de hecho que así como la madura

ción sexual determina el tiempo en que aparecen los cambios, las 

presiones sociales determinan la forma en que lo hacen. 

Es un período que resume la acción recíproca 

del desarrollo de un ser humano y sus esfuef: 

zas y Pmocione::;; el pruccso social que r.lgn_!. 

fica vivir en estrecha relación con otros s~ 

res humanos y afrontar las situaciones e im~ 

genes sociocultu.t"ales que le rodean. " 
( 33 J 

En primer t:érmino, socialmente se busca la adaptación y la ~ 

ceptación en el grupo de pares y comparl.eros en los que se encuen

tra mayor comprensión y afinidad usualmente, y es que estos se e!! 

(33) SHERIF, Muzafcr, Problemas de la Juventud, p. 16 
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frentan a la misma situación. El adolescente en general, 

tiende por estas razones a convivir de manera más intensa y fre--

cuente con sus amigos. Este movimiento hacia sus iguales es si!{ 

nific<ltivo, en cuanto que implica un deseo importante de integra-

ción. La frecuencia e intensidad ascendentes de la interacción_ 

entre adolescentes tiene efectos como la formación de culturas j,!! 

·veniles, proliferación d<:? clubes y grupos informales, generaliza

ción de maneras de hablar, vestir y conducirse y una rebelión con. 

tra la autoridad adulta que puede variar en grado desde un simple 

cambio en la relación con las personas que ,1asta entonces se habj'._ 

an encargado del niño hc1sta la delincuencia juvenil. 

Pero esta integración entre pares únicamente no puede seguir 

indefinidamente • 

.. Es preciso que los adolescentes encuentren 

su lugar en una sociedad compuesta no sólo 

de iguales, sino también de adultos a los 

que ( • . • ) debe adaptarse. " 
()4) 

Esta adaptación.·. significa que el individuo tiene que desa-

rrollar conductas socialmente aceptable::; y ü.prcndcr .:t. ajustarse 

a las tradiciones, constumbres y hábitos de la sociedad en la 

que vive. 

Por otra parte, el mismo grupo social establece ciertas ex-

(34) BIGGE, M.L., op. cit., p. 264 
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pectativas con respecto a las tareas evolutivas sociales del adf? 

lescente: éste debe poder establecer nuevas y más maduras rela

ciones con personas de su edad de ambos sexos, así como ha de lf?. 

gr ar una conducta responsable socialmente. También deberá dcsg, 

rrollar las cualidades necesarias para desempeñarse civilmente y 

lograr una mayor autonomía a través de la independencia afectiva 

con respecto a sus padres y otros adultos. 

Todas las personas que intervienen en la vida del adolesce.!! 

te dirigen y presciben en cierto modo su comportamiento. La 

censura o aprobación que recibe de su entorno lo motiva o depri

me. Así, su personalidad se va conformando y va realizando a-

justes que le permitirán afirmarse como un ser humano distinto a 

los demás y adaptarse a la estructura social. 

conoce como sociabilización. 

Este proceso se_ 

La sociiibilización efectiva se c.:iracteriza 

por la asimilación complf"j<1 de lils expect!!._ 

tivas sociales, por la ejecución habilido

sa de los comportamientos apropiados del -

rol y por el empleo eficiente de los rocur 

sos del sistema social, con el fin de lo-

grar las metas propuestas. " 
( 351 

La sociabilización debe tener como hase la formación de la 

identidad. El hombre para desempeñar- eficazmente su papel en la 

( 35) GRINDER, Robert, ~!. p. 19 44 



sociedad, es decir, para poder relacionarse de manera efectiva -

con los demás, primero debe llevar una bucn.i relación consigo mi~ 

mo. Esta parte de un conocimiento propio y de la aceptación de_ 

las cualidadc:::; y defectos que lo cara~-· '~rizan. Partiendo del e§_ 

tablecimiento de esta relación, podrá intentar el mismo conoci---

miento y aceptación de los demás. 

Cada grupo social establece sus propias normas, tradiciones_ 

y costumbres a las que el adolescente se ha de adaptar. Esa a--

daptaclón normalmente resulta difícil para él en tanto que para -

lograrla debe cambiar todas las pautas anteriores. Se identifi-

ca con distintos grupos sociales, las clases de amigos que tiene

son diferentes al igual que el trato que prevalece entre ellos, -

se siente atraído por jóvenes del sexo opuesto y, en general, sus 

actitudes y modalidades de comportamiento infantil que antes eran 

aceptables, ya no lo son. 

Con la ayuda del tiempo, la exper ienci..1 y la orientación po

sitiva, los adolescentes llegan a ser socialmente competentes; 

adopta las formas de autoconducción que le permiten ser parte de 

su entorno social. 

Por último, es importante señalar que la maduración social 

también se manifiesta en la aparición de intereses profesionales. 

Despierta la vocación y la preocupación por la elección de una e~ 

rrera o profesión. 
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II. 5 DESARROLLO COGNOSCITIVO 

A partir de los inicios de la historia humana, la adolescen

cia ha llam<1áo la atención de filósofos, psicólogos y educadores_ 

en cuanto a los cambios ini lectualcs que se presentan en esta e-

tapa. 

Platón y Aristóteles reconocieron la existencia 

de una jerarquía de acontecimientos evolutivos 

y otorgaron especial importancia al progreso de 

la capacidad de raciocinio durante la adolescen 

cia." 

El cambio cognoscitivo que se presenta durante este período 

de la vida es en cierto sentido contradictorio; las transforma--

ciones físicas y psicolcigicas de las que es sujeto el adolescen

te pueden tener una repercusión negativa sobre su desempeño en -

la escuela y otras actividades académicas, pero al mismo tiempo, 

es el momento en el que el individuo logra su madurez intelec---

tual. 

En ocasiones, y debido il las presiones que le agobia.o, el 2. 

dolesccnte pasa por fases de decrecimiento en su rendimiento. 

Generalmente se piensa que es r lo jo, sin embargo, se trata sólo_ 

de la fatiga produi:ida por el desarrollo físico. En cuanto a 

sus capacidades, la memoria desciende notablemente en la pubertad. 

(361 GRINDER, Robert, op. cit., p. 33 
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Entre los quince y los dieciseis años se vuelve a recuperar la C,2. 

pacidad e inclusive se mejora. En cuanto a la atención, se enf.Q. 

ca a mantener el mismo objeto presente, pero se ve muy afectada -

por la ima9inació11. En tod.:i.s las facultades existe cierta intCf: 

fcrcncia por grandes etapas de fantasía que mezcla sus percepcio

nes con los nuevos intereses, ideales, etc. 

Por otra parte, es en este período evolutivo que surge la sub

jetividad y el egocentrismo intelectual ncentuados como rasgos de 

su personalidad. 

propias. 

Ello provoca un dcscubr imiento de las ideas 

" Las ideas del adolescente siguen estando 

.fuertemente condicionadas por la intensa 

vida afectiva •.• Esta falta de objeti

vidad explica el dogmatismo con el que -

frecuentemente procede en la defensa de 

sus opinionc5. 
1 J7) 

Así mismo, rechaza y enjuicia la opinión y consejo de la au

toridad cuestionando en al to qrado el conocimiento de los demás, 

sobre todo el de los adultos. Todo esto da inicio a una indepen, 

cia intelectual que, de ser orientada acertadamente, puede resul

tar muy favorable~ 

A diferencia del niño el adolescente no sólo tiene una inte-

(37) CASTILLO, Gerardo, op. cit., p. 77 

47 



ligencia receptiva, sino también creativa. Junto a un dcsarrc--

llo de la capacidad de pensamiento abstracto, la intensidad en la 

afectividad, los sentimientos y la imaqinación influyen de un mo-

do cspeci sobre la vida mental, lo que contribuye a una modifi-

cación de intereses y opiniones. 

i\ la vez, en esta edad se llega a una mayor. profundización -

en el pensamiento y a una transición que implica el paso de la r~ 

flexión sobre sí mismo a la reflexión f;Obre las ideas y los valo

res. El dominio de las operaciones cognoscitivas formales que -

logra el adolescente le permite llevar a cabo la abstracción. Ya 

no necesita cer'lirse ri la r~aJidnd para entender el !;Ílgnificado -

concreto de un concepto. También puede contemplar a la vez dis-

tintas hipótüsis y meditar sobre lo que se seguiría de cada una -

de ellas. 

( 38 l 

El .:i.dolesccntc domina las operaciones cognoÉ. 

citivas que se requieren en la lógica combi-

natoria y en la proporcionalidad. A medida 

que el pensamiento se intcrn.llizil más y más 

y a medi.da que el acomodamiento y la asimili! 

ción afinan las diferenciaciones, el indivi

duo logra la inteligencia operativa formal." 

GRINDER, Robert, op. cit., p. 231 

(38 l 
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11 .6 INTERESES Y ACTIVIDADES RECHEATIV/\S 

Entre las consecuencias más importantes de los cambios soci!!. 

les típicos de la adolescencia, se encuentran las modificaciones_ 

en los intereses y las actividades recreativas. En el niño el -

juego representa una necesidad al igual que para el adolescente_ 

la recreación. La responsabilidad fundamental y casi única de -

el mayor porcentaje de los jóvenes es su actividad estudiantil, -

ya que por lo general no trabajan. Es por ello que para la maf.Q 

ría, cerca de la mitad del día queda disponible para ser ocupada_ 

en diversiones y relajamiento físico y r.iental. Al independizar-

se un poco de la supervisión paterna, el adolescente pasa más --

tiempo fuera de. casa con sus compañeros y amigos. tos intereses 

de cada uno determinan el tipo de recreación preferida, pero casi 

todos disfrutan de alqunas actividades que se inician propiamente 

en esta edad como la asistencia a fiestas y reuniones, el cine, -

J.a radio y ld televisión. Las largas conversaciones, los jue:gqs 

y los deportes son también parte esencial del espacio dedicado a 

las distracciones. 

Las actividades rccrcativ.:is traen consigo beneficios como la 

mejora del estado físico y de salud, así como las oportunidades -

requeridas para satisfacer ncccsidadc5 de convivencia social y de 

adaptación personal. El relajamiento saludable depende de una -

elección correcta de los pasatiempos. Lo principal es que estos 

satisfagan los intereses y necesidades individuales de cada adolg_ 
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scente. Por lo común, es recomendable que proporcionen una fuen 

te de descanso de las tensiones que provienen de la escuela y el-

hogar. Es necesario educar a lo5 adolescentes para el uso adé--

cuado de su tiempo libre con el fin de evitar pasividad y caren-

cia de sentido crítico, dcsadaptación, timidci, soledad y otros -

problemas sociales. Para ello, deben promoverse ocupacionr:?s que 

resulten formativas para la persona. 

Entre los rasgos que caracterizan las diversiones propias -

de la adolescencia se encuentran: 

1. El tiempo empleado es ffif;!nor que el que se podía dedicar al_ 

juego de la infancia debido a un aumento de responsabilida-

des, sobre todo de tipo académico. 

2. La cantidad de actividades que se pueden realiz.1r se amplía 

gracias a una mayor indcpnndencia. 

3. Son ocup;:i.cioncs qu..: sc1t1staccn necesidades más individuales_ 

que socia les. 

4. Las recreaciones adquieren un grado mayor de formalidad que_ 

el que tenían durante la infancia. 

5. Constituyen el fundamento de los pasatiempos adultos. 

En cuanto a los intereses, es importante resaltar que están_ 

cada vez más marcados con tintes puramente individuales. Dentro 

de la tendencia del adolescente de pensar frecuentemente sobre el 

futuro, se imagina a sí mismo en el desempeño de las diferentes -

profesiones u oficios que llaman su atención. Comienza la prea-
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cupación por la elección vocacional; 

" Todos los jóvenes en la fase superior de la 

adolescencia empiezc'.ln a angustiarse por el 

futuro, surgiendo un estado de incertidum-

bre, de inquietud hacia el mañana. • . Tal 

preocupación y necesidad explican que la -

elección de una carrera o profesión se les_ 

presente como algo vital. 
( 39) 

Otro aspecto importante y ;.,uy positivo es la gran laboriosi

dad de la que son capaces los adolescentes en el trabajo cuando -

éste satisface sus intereses. Esto puede reflejarse en activid!! 

des constructivas, en el estudio de materias que le atraen en es

pecial o en 1 :u:; or,11c;iones que dc~c!':':pcñ;i .1.lgún tr.:ib.J.jo 

Il. 7 ANHELOS Y ASPJRACIONES 

El anhelo de mejorar la condicion propia es peculiarmente 

fuerte durante la adolescencia por caracterizarse ésta como una -

etapa típicamente idealista. La aspiración implica un deseo de_ 

logro en el progreso personal. Las aspiraciones son metas que -

cada uno se fija a sí mismo y que se alcanzan cuando la persona -

misma se siente exitosa. Este éxito es independiente de la opi-

nión y los comentarios d~~ los demás y es sumamente positivo ya 

que se traduce en un incre1nento significativo de la autoestima. 

(39) CASTILLO, Gerardo, op. cit., p. 173 
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Las aspiraciones pueden dividirse en: 

a) Inrr.ediatas: metas a alcanzar en un futuro cercano. 

b) Remolas: Cines concebidos a largo plazo. 

Cuando una aspiración ya sea inmediata o remota se percibe -

como algo importantr. y entre mayor grado de dificultad para alean. 

zarse implique, adquiere un nivel más alto de atracción e interés 

para el adolescente. Las metas que son valiosas para el joven -

ejercen una fuerza sobre su comportamiento. Inclusive pueden im_ 

pulsarlo a llevar a cabo actividades que no le interesan y aun le 

disgustan con tal de obtener el éxito en la consecución de los oE: 

jetivos propuestos. Este es un factor importante que debe ser -

tomado en consideración por los padres, educadores y orientadores 

quienes deben de incitar a los adolescentes a forjarse aspiracio

nes altas que los impulsen a realizar esfuerzos superiores a los 

que real i zr1rían en circunstancian norma len. De cualquier modo, 

tn.mpoco se deben promover meta5 poco realistas que pueden prevo-

car fácilmente el fracaso y con él consecuencias negativas como -

desilusión personal, falta de confianza en sí mismo o humillación. 

El fracaso en la adolescencia es perjudicial por tres razo-

nes importantes: como se trata del primer período en el cual el -

joven trata de solucionar sun problemas por sí mismo, el fracaso_ 

puede hacerlo sentir que no es capaz de intentar nada sin el apo

yo y ayuda de los demás; se angustia al no poder evadir las situ!!_ 

cienes en las que se percibe el peligro de fracaso; y durante 

este momento de la vida es cuando mayor influencia tiene sobre 
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el concepto de sí mismo las opiniones de los otros. 

Por otra parte, es importdntc hacerle entender que la aspir!!. 

ción es solo el primer paso de un proceso que lleva a la realiza

ción del logro y que no basta sólo con desear para alcanzar un oQ_ 

jetivo. La primera fase de
1

.~l proceso es la fijación de metas 

prestigiosols y adecuadas de .lcucrdo a los intereses y aptitudes -

que prevalecen en cada uno. A partir de ello se debe recibir la 

motivación (interna o externa) que impulse al adolescente a esfor. 

zarse para llegar a hacer realidad sus aspiraciones. Por último, 

debe evaluar metas en correspondencia con las expectativas in_ 

dividuales y sociales con el propósito de determinar si son de V!!_ 

lor y si su logro resultará significativo. 

Finalmente, cabe señalar que las aspiraciones de cada joven 

dependen de varios factores como: ideales individuales, famil ·.,_ 

res y sociales, la educación recibida, J?l status social, la canti 

dad de éxitos y fracclsos anteriores, Ja inteligencia, los rasgos_ 

de personalidad, el entorno geográfico y económico, etc. 
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CAPrrULO 1 lI: EL COLEGIO NACIO!ML UE EDUCl\CIOfJ PROFESIONAL 

'..!:.!K!::!~-1S..Qii~~~~-rJr•c !.~!!_!LI!ti!:!li2 

La educación técnica en México ha sufrido en las últimas dé

cadas un proceso de reformas, c.:unbios estructural es y modi f icacig_ 

nes en cuanto rt sus métodos y contenidos. DcbicJu a 4uC! esta in-

vestigación tiene como uno de sus ejes principales el estudio del 

Colegio Nacional de Educación Profesional 'l'cicnica {CONALEP}, cm 

este capítulo se analizarán como antecedentes los sucesos históri 

cos más sobresalientes de L1 educación técnica en México, con el 

propósito de ubictlr en un contexto real la importancia de la ere~ 

ción del COW\Lf.P. Para ello, ne scilalará solamente como rcfcrcn-

cia el conjunto de acontccim1cntos ocurridos durante el siglo pa

sado, continuando con una explicación más amplia de la época pos.!:_ 

revolucionaria hasta llegar a la actual admini!=;tr,,ción. 

Más adelante se identificarán las finalidades, lnP..tas y obje

tivos del Siste:md CúNALEP, así como su estructura pedagógica, COf! 

tenidos educath•os y la organización y administración escolar que 

lo rigen. También se señalarán los perfiles de los nctorcs de -

la educación y los mecanismos de vinculación del Colegio para fi

nalizar con un enfoque global de la situación actual que vive el_ 

mismo., y en cada inciso se analiza de manera general la situación 

que se presenta actualmente en el plantel •r1alpnn I. 
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III. 1 ANTECEDENTES HISTOílICOS 

El estudio histórico de los sistemas educativos es uno de -

los enfoques m.:ís interesantes para la explicación de los hechos -

sociales en cuanto que proporciona una enseñanza valiosa acerca -

de la medida en que los hombres pueden transformilr su sociedad y_ 

a sí mismos. 

A través del conocimiento riguroso de los pr-occsos sociales_ 

se puede entender la vida pasada, el presente inmerso en la hist2 

ria y las perspectivas del futuro con un enfoque que permita con

jugar estos tres elementos para aprovechar las experiencias con -

el fin de obtener cada vez condiciones de vida m.is f.::ivorablcs. 

Para el Presente estudio resulta conveniente r€.'aliznr un brg 

ve análisis del progreso histórico de la educación técnica 

nuestro país. En México, durante la época coloninl, la enseñan-

za técnica se reducía al aprendizaje de oficios artesanales de m!! 

nora ocasion.1.l y lir..itaUa, ya que este oprenJizaje <l.::pcndi'....i. 0.::11 

gran medida de las ccndicioncs geogrdficas de la región, a~í como 

de la situación económica de cada pueblo. 

En 1822, la fundación <le las Compnrlías Lancastcrianas fue la 

respuesta a la falt<l de maestros por estar planeadas para la cnss. 

ñanza mutua, mediante monitores y tutores que eran los mejores a-

lumnos. Aún así, fue insuficiente la instrucción el~ment~l que_ 

era sostenida por las Órdenes religiosas. 
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Valentín Gómez Farías en el afio de 1833 delega en el Estado_ 

la función rectora clt! la Educación, creando para ('Stc fin la üi-

rccción General tlc Instrucción Pública y estableciendo así las b!!_ 

ses para la enseiianza libre en las escuelas primarias y normales. 

Durante 1843, cuando Antonio LÚ~h.:Z. de S.int.:i. J\nna fun']Íit como 

Presidente de la República se funda la primera Escuela de l\rtcs y 

Oficios y una de f\.gricultura, con el propó3ito de impartir una C!!_ 

señanza técnica elemental. 

Más adelante, el Estado mexicano asume su responsabilidad 

educativa de manera legal por primera vez en el ar;ticulo 3° de la 

Constitución de 1857, donde se considera a la Educación como li-

brc y pública en todas sus modalidades, 

Bajo el gobierno de Comonfort, se apoyil la construcción de -

un edificio que contara con talleres de carpintería, alfarería, -

tornería y forja de metales. 

y Oficios, sin ciKito. 

Se crea una nueva Escuela de Artes 

Las realizaciones m.:ís importantes en materia educativa dur:.i!:!. 

te el período de Benito Ju.:Írcz fueron varias, y se citan a conti

nuación: 

Ley <le In:3trucción PúbliC<l de 1067: que considera la educa

ción primaria obligatoria y gratuita, fundamenta la creación 

de la Escuela Nacional Preparatoria y la reglamentación de -

la Enseñanza Superior. 
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Ley de Instrucción Pública de 1869: donde se hace rcferen--

cía a la educación primaria laica. 

En 1871, en cuanto a la enserianza técnica, se crc.:i ln prime-

ra Escuela Nacional de Artes y Oficios, para Señoritas. 

Ignacio Hamírcz dispone en 1877 que en estas escuelas se ad-

mi tan a menores de doce aÍios, como aprendices, durante 

tres años se les daban nociones generales de instrucción primnria 

Y podían a la vez practicar las arteG u oficios que se .1prcnc.lían_ 

en sus talleres. Durante el primer y segundo ai10 tfo esludio!i se 

les otorgaba una pequeña compensación, y en el tercer ario recibí-

an un sueldo de acuerdo al oficio que dcscmpeñat-iHl. 

A lo largo del régimen de Porfirio Díaz, 

No se atendió la instrucción popular en sus etapas 

rural, técnica y agrícola." 
( 401 

Es en el período de Justo Sierra al frente J~ la Secretada_ 

de Instrucción Pública en el que se obtienen algunos logros en --

cuanto a organización y métodos, limitándose Cstos casi cxcluniv.-1.. 

mente a la capital y olvidando a la. población campesina e indíge-

na. 

En 1901 se funda la Escuela Miguel Lerdo de Tejada, para mu-

jeres donde se impartían cursos de primaria comercial, prácticas_ 

come:rciales y' cursos nocturnos libres, entre otros. 

(40) GOMEZ NAVAS, Leonardo, La RevoluciOn Mexicana 
superior, p

0
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la I::ducaciÓí_! 57 



E:n 1902 se organiza. el ciclo de cn:;eñanzil primaria superior 

con duración de cuatro años después de la primaria elemental y -

que constaba de 

enseñanza técnica rudimentaria en torno a la 

industria, el comercio. la <lgricultura, la -

minería y las artes mecánicas. 1' 

t 41) 

Los años de 1910 a t917 son de lucha armada en el país y es 

casos son los logros en cuanto a educación, ni ~;iquicra se intc!:!. 

ta formular leyes ni decretos, aunqu1;.1 sí se cometen errores ta--

les como la supresión de la Sccret:.ai-ía de Instrucción Pública y 

Bellas Artes dictada por Venus tia.no Carranzc1. 

El período de estabilidad se inicia en 1921 con el gobierno 

del General Alvaro Obregón, cuyo primer paso es la rc.>stauración_ 

de la Secretaría de Educación Pública, colocando a Josci Vasconc~ 

los al frente de la mism,1, 

1
• La obra de Vasconcelos tuvo desde un principio 

sentido de la rcdvindicación social Su 

plan de enseñanza era esencialmente popular, 

tendía a la educación de multitudes, había aún 

que desatender momcntJne.amentc las escuelas S_!:! 

periorcs." ('1Z) 

( 41) LARROYO, Francisco, llistoria Comparada de la t::ducución En 
Méx.ico, p. 422. 

( 421 RAMOS, samucl, Veinte l\fios de Educación en Méx~coL p. 18 SU 



Dentro de su reforma educativa, Vasconcclos promuevp las es 

cuelas primarias rurales y ttScnicas aún a costa de las univcrsid?J: 

des y su desarrollo. Este programa se real izó previendo la creE!_ 

ción de una escuela técnica en c11da estado o territorio, dcntina

da a la formación de cspccialista.s y obreras calificados. 

El Presidente Plutarco Elías Calles entre 1924 y 1928 puso -

especial interés en resolver el problema de la población campesi-

na e indígena. Funda en la capital de la Hcpública la r.scuela 

Nacional de Maestros, y en la provincia las escuelas Centrales 

Agrícolas con el fin de capacit<:ir expertos ugricultores allumente 

calificados que al regresar a sus lugares de orígen sirvieran c9 

mo promotores del mejoramiento de las técnicas de cultivo o como 

empresarios qué establecieran industrias agropecuarias y agríco--

las. 

Pé:tJ:a 1929, el P1:etii<lcnle Emilio Portes Gil concecie la auton2 

mía a la Universidad Nacion.:i.l. 

Con Ortiz Rubio, la educación no tiene indelunto dlguno, áun-

que sí se presenta un caos el sistema. Con Narciso Bassols -

al frente de la Secretaría de Educación se presentan problemas -

sociales y religiosos puez su política admitíu ning~n tcirmi-

no medio entre la c::;cucla laica y la religiosa, queriendo darle _ 

sólo un enfoque social. 

cárdenas establece el criterio de que el régimen de economía 

mixta obliga a participar en la formación de cuadros profcsíona-

les que puedan sostener e impulsar las empresas estatales, e ini

cia la proliferación de escuelas de tipo técnico junto con la 
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creación del Instituto Politécnico Nacional en 193G. Se establ~ 

cen: 

escuelas especiales y de pequeñas industrias 

para la mujer, con el objeto de irla incorp2 

rando a las actividades productivas." 
( 4J) 

En 1970, se inicia un plan de reforma educativa que prt•tende: 

ofrecer los fundamentos de una forma--

ción general de pre-ingreso al traba jo y pa-

ra el acceso al nivel inmediato superior, C!!_ 

tableciendo así el principio de bivalcncia -

de enseñanza media básica." 
( 44) 

El Presidente Luis Echeverría Alvarez crea 1f.J75 el Canse-

jo del Sistema Nacional de Educación Técnic.:i, como órgano de con-

sulta y coordinador de este sector. Este sistema organizó den--

tro de un solo grupo a las escuelas tecnológicas, <Igropecuarias, 

pesqueras e industri.1les de enseñanza 111edia; los centros de es tu-

dios científicos y tecnológicos, las c::;cuelar; tecnológicas agro-

pecuarias y laz de ciencias y tecnologías del mar Je nivel medio_ 

superior y por último al Instituo Politécnico Nacional y a los --

institutos tecnológicos regionales quL? alcanzaron un total de CUf!. 

renta y siete. 

(43) Poder Ejecutivo Federal, La Educación Públ_!_c'ª-...9"n Méx_ico....t p. 432 

(44J LAT/1.PI, Pablo, Análisis de un Sex0nio de Educación en M_2xic.Q1. 
1970-76_,_ p. 7 
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Sin embargo, estas alternativas de formación técnica respon

dían sólo de forma limitada a lau ncccsidade:> d~ vinculación Pn-

trc la educación }' el sector producLivo, ya que debido a su cncu'.l 

dramiento en opciones de tipo propedéutico, únicamente lograban -

que pocos estudiantes se incorporaran a las üctividadcs product i-

vas del país. Inclusive r se· calculó que: 

más del 90% de los cstudinntes que cursan 

estos estudios prosiguen después al nivel tcr-

ci.ario. El prestigio del titulo profes lona l_ 

y sobre lodo la estructura de los salclr1os pe-

san más que el atracti\'o de una capacidad técn.!_ 

ca del nivl!l medio. 1
' 

{ 45) 

Bajo estas circunstancias, en el mes de Diciembre de 1978, -

crea un organismo pliblico descentralizado cuya cabeza de SC'C-

tor sería la Secretaría de Educación Pública: El Colegio de Edu

cación Profesional Técnica, como una alternativa importante para_ 

la población y para el país, no sólo porque se ubica como una op

ción más para la demanda educativo, sino fundamentalmente pot·quc _ 

constituye la primera institución que ofrece una sólida form<1ción 

de tipo técnico y con un carácter terminal, que además cuenta -

con planteles en todo el país y que se relaciona de manera direc

ta con el sector productivo de bienes y servicios. 

(45)~· p. 127 
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III.2 FINALIDADES, METAS Y OBJETIVOS 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 es el resultado_ 

de un largo proceso de integración entre l'l proyecto de la na--

ción y las necesidades y aspiraciones de la población 1 definicm

do los objetivos y marcando las est.rategias con que se enfrenta

rán los retos del cambio que hoy vive la sociedad mexicana. 

En este Plan se definen cuatro objetivos nacionales que son 

los siguientes~ 

1. Defender la soberanía y preservar los intereses de México 

en el mundo. 

2. Ampliar nuestra vida democrática 

J. Recuperar el crecimiento económico mediante la estabili

dad de precios, y 

4. Elevar productivamente el nivel de vida de los mexicano~. 

El logro de tales objetivos requiere de una cstrütegia inte

gral que sea sensible a las necesidades y demandas del pueblo me

xicano y que permita aprovechar los «Vanees de las transform.:lcio

nes mundiales. 

En tal sentidc:, este Plan parte de la premisa de que el cam

bio estructural es inapluzable en todas las esferas de nuestra 

vida que incluyen los ámbitos político, económico, social y cultQ 

ral. 
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Por ello, se establecen las directrices para la transforma-

ción integral de los sist.cmas, entre ellos, el Sistema Educativo_ 

Nacional que considera como tarea urgente: 

Fomentar la educación técnica, en todos sus niveles 

ya que reviste de particular importancia par;i dismi_ 

nuír el rezago tecnológico que nos separa de los Pi! 

Íses avanzados." 
146) 

Mientras que, 

• vincular la educación tecnológica con los re-

querimientos del aparato productivo del país, será 

una estrategia fundamental del programa educativo." 

147) 

Los objetivos que orientarán este proceso de modernizdt.:ión 

educativa se citan a continuación: 

a) Mejorar la calidad del Sistema Educativo en c:>ngrucncia' 

con los propósitos del Plan de Desarrollo Nacional. 

b) Elevar la ef:icolaridad de la población en general. 

e} Descentralizar la educación y adecuar la di:=;tribución de 

la función educativa a los requerimientos de la moderniz~ 

ción y de las características de lo5 diversos sectores in. 

tcgrantes de la soci~dad, y 

d} Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer 

educativo. 

(46) Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1909-1994 
p. 103 
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Con base en estos criterios se el<.1boró el Programa para la 

Moderniz.1ción Educativa 19U~ - 1994, en el cu,11 J.:i C'dm.:,ic.:itín wc-

dia superior tecnológica de carácter terminal, en particular t.•l -

CONALEP, deberá consolidarse como sistema educativo, reori0nt~1ndo 

su oferta en función de las necesidades caracter.i'.sticas de los 

sectores productivos del país, ;'lsÍ como tratará de impulsar su d~ 

sarrollo, procurando nuevas modalidades de atención a la demanda. 

En el CONALEP se establece como propósito pi:- imordial la for

mación de profesionales técnicos, es decir, personal de nivel me

dio que posean los conocimientos científicos y humanísticos b.ísi

cos así como las habilidades y destrezas necesarias para ocupar -

puestos de trabajo como operarios o supcrvi~orcs, o bien para es

tablecerse como trabajadores independientes, o participantes de -

la creación de microemprcsas. El CON/\LEP pretende que sus cg?."c- , 

sados estén capacitados p.lra integrarse aJ 1110rc,1do d•" tr.1b.1jo 1...'H 

cualquier circunstancia. 
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III .3 ESTRUCTURA PEOAGOGTCA 

I I I. J. 1 MODELO EDUCATIVO 

Un& de las características centrales del CONALEP 1.1 constit~ 

ye su modelo educativo que ha logrado una clara aproxim<lción cn-

tre sus acciones educativas y los requerimientos nacionales de 

personal profesiondl t¿cnico calificado, vinculando así al sector 

educativo con el productivo. El modelo educativo del Colegio PQ 

see las siguientes notaG distintivas: 

1. Contribuye al desarrollo integral del educando. 

2. Es más form3tivo que ir.formativo. 

3. Es de caráct<!r terminal. 

4. Intenta formar y desarrollar conocimientos, apti tucles, act!_ 

tudes y valores requeridos para cursar una carrera, así CQ 

mo para el ejercicio profesion<Jl, la actualización y la in

teracciór. con la sociedad y el medio ambiente. 

5. Proporciona una formación científica., tecnológica human(~ .. 

tica. 

6. Pone énfaeis en la formación científica y tccnológicn rne--

diante teoría y práctica. 

• En el Programa de Modernización 1989-1994 se considc:ora la inte

gración de conocimientos teór ices y metodológicos que permitan 

al alumno, mediante la revalidaciOn y complementación corres-

pendientes, continuar con estudios profesionales en su área de 

especialización. 
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7. Prepara al alumno para el trabajo individu;il e independien

te, así como para el trabajo en grupo. 

B. Se encucntril vinculado con los sectores productivo, cducat!_ 

vo, social y económico. 

9. Atiende las necesidades e intereses de la región, el pl.:in-

tcl, el alumno y el cgn;sado. 

10. Está sujeto a una actualización permanente. 

11. Su nivel académico con·csponde a la educa e i On mee! i ;i fiUpc--

r ior. 

12. Su plan de estudios deberá tener el 60% de la carga hora-

ria destinada a la formación para el trabajo y el resto pa

ra la formación general. 

13. La duración de cada carrera es de 6 (seis} semestres. 

III. 3 .2 /\RE/\S DE ESTUDIO 

El Sistema CONALEf' cuenta con un total de 250 pl,1nteles dis

tribuidos en todas las entidades federativas contando tan ::;ólo en 

el área metropolitana con un total d2 52. Las carreras que se -

imparten en el Colegio se clasifican de la siguiente mnncrn: 

AREA OF AOM!NISTRf,CION 

Siendo la administración una actividad de gran importancia -

en la planeación, la organización y el aprovechamiento de los re

cursos del país, así como en el desarrollo de las actividlldcs prQ 

ductivas de cualquier empresa, dentro del CON/\LEP se han instrume!!. 

tado las siguientes carreras en esta área: 
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al SUBAREA COMERCIO 

Comercio al Mayorco 
Comercio al Menudeo 
Comercio Exterior 

b) SUBAREA SERVICIOS 

Asistente Ejecutivo 
Contabilidad Fiscal 

{Administración y Finanzas) 

Contable Administrativo 
Administración Agroindustrial 
Administración Comercial 
Administr<J.ción de Unidades Productivas 
Administración del Autotransporte 
Administración Municipal 
Administración Pesquera 
Administración y Operación Portuaria 
Archi vonomía 
Desarrollo de la Comunidad 
Informática 
Estenograf ia 

AREA AGROPF:CllAR TA 

La agricultura y la ganadería son actividades básicas para -

impulsar la economía del país y satisfacer las necesidades alimen 

tarias de su población. 

Dentro de esta área, la reproducción, el mejoramiento y la -

crianza del ganado, el perfeccionamiento de los cultivos agríco--

las, así como la industrialización de carnes, leches, frutas y --

hortalizas, son actividades que demandan personal calificado en_ 

el manejo de las modernas tecnologías requeridas para ello. 

El CONALEP cuenta con las i:;iguientes carreras: 
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a) SUBAREA /\GRICOLA 

Agrícola 
A9rícola (café) 
Agrícola (caña) 
Agrícolil {cultivos básicos) 
Agrícola ( cultivos tropicales) 
Agrícola (fruticultura) 
Agrícola (horticultura) 

b) SUDAR EA GANADERJA 

Explotación Ganndcra 
Uutrición Animal 

AREA INOUSTR I t\1, 

En México, el desarrollo de la industria es un proceso que -

permite al país la elaboración de productos de bucnil calidad para 

su oferta dentro del país así como para competir con otros países 

en el mercado mundial. La industria provee de materiales y equi 

po a l<'I agricultura, 1.1 g.:rn.:id..;.1:íu, l.i Ucwca, ~l comercio y los dg 

más subsectorcs productivos d~ bienes y .servicios tambicin. El 

Sistema ofrece: 

a) SUBAREJ\ ALINENTOS 

Procesamiento de Alimentos 
lndustriilliz<ición de ProductoG AgtoJ11.~i.:uuriu~J ( l.íctco:>, m_r 

nes, cereales y leg1lminosas J 
Industria de la Carne 

b) SUBAREA QU !MICA 

Curtiduría 
Manufactura de Artículos de Plástico 
Química Industrial 
Química Instrumentista 
Química en Procesos de Producción 

68 



el SUBAREA CONSTRUCCION 

Construcción Naval 
Construcción Na val (Mecánica) 
Construcción Na val ( Pailer ía) 
Construcción Naval (Soldadura) 
Construcción Naval (Tubería) 
Construcción Pesada 
Construcción Urbana 
Operación y Mantenimiento de Maquinaria para la Construcción 
Construcción de Obras Municipa 1 es 

d) SUBAREA METALMECANICA 

Fabricación Mecánica 
Fabricación Metálica 
Máquinas - Herramienta 
(Disefio y construcción) 
Máquinas - Herramienta 
(Corte de Viruta J 
Siderurgia 
(Laminación y Acabados) 
Siderurgia 
(Procesos Primarios y 
Aceración) 

Siderurgia 
(/\ce1-.:ición y 'l'rat.:imientos 

térmicos) 
Forja y Moldeo 
Fundición 
Fundición y Tr.:itamientos 
Metalmec.inica 
Modelos Industriales 

e) SUBAREA INSTALACION Y MAN'rENIMIENTO 

Automotri 7. 

Electricidad Industrial 
Mantenimiento 
Instalación y Mantenimiento 
Mantenimiento ElectromP.cáni 
co (maquinaria para calzadO 
y curtiduría) 
Mantenimiento de Equipos Pe§. 
quero (motores marinos) 
Mantenimiento Mecánico y E
léctrico (Hoteles) 
Mantenimiento de /\utotnrns
te 
Máquinas de Combustión In
terna y Sistemas Hidroneum!i 
tices 

M,~quinn~ de ccnbu!;tión 
lnterr.<i (Dic~cl) 

Máauinas di? Ccmbustión 
Interna y Sistemas Hidro 
neumáticos (Minas) , -
Operación y Mantenimien
to de Maquin.:iria Agrícola 
Operación y Mantenimien
to (Energía Solar y DP.:sa
lación 
Soldadura 
Mcc.inlco Electricista 
Pcfrigerc:tción y Aire l\co.ri 
dicionado 
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f) SUBAREA DE ELECTllONICA Y COMUNICACIONES 

Electrónica Industrial 
(Instrumentación y Control) 
Electrónica y Comunicaciones 
(Aviación) 
Instrumentación y Conlrol 
(Electrónica Industria 1) 
Instrumentación y Control 
(Electrónica Neumática) 

g l SUBAREA MI!lEHII\ 

Mecánico Electricista (Minc!."'Íít) 
Minero Metalurgista 

h) SUBAREf, PIWDUCCION 

Proceso~ de Producción ln
dustr ia l 
Tecnología de la Madcr.1 
Textiles {Pie y Trama) 

AREA DE PESCA 

Instrumentación y Cont1·01 
Instrumentación y Control 
(Electricidad tndustr-iall 
Instrumc>nlación y C.::onlrol 
(llidt·áulicu. Neumática l 
Instrumentación, Control 
y Milntcnimiento de Micro 
computüdoras y Sistema!'; -
de Control Electrónico 

Produce illn df' Cal z.1tlo 
Productividnd 
Diseiio y Conlt:-cciún 
Textil (tejido de punto) 

Por ser un país con vastos litorales, México pos"" qrilnrl"'!5 -

recursos mari.nos que constituyen una importante fuente de rccur--

sos alimentarios de alto valor nutritivo. La explotación de ma-

riscos y peces tanto de aguas dulces como marinc1s debe ser l lcva-

da a cabo por personal capacitado que conozca y aplique las tecn2 

logias adecuadas. Los alumnos del CONALEP adquieren la prepara-

ción necesaria para esta actividad, así como para impulsar el de-

sarrollo de las empresas pesqueras, a través de los siguientes 

estudios: 

a) SUDllRE~ PESQUERA 

Navegación y Pesca Marina 
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b) SUBAREA ACUACULTURA 

Producción Acuícola (aguas continentales) 
Producción f\cuícola (industrial) 
Producción Acuicola (Salobre Marino). 

AREA DE SALUD 

La salud física y mental del hombre es indispensable par.J el 

mejor desarrollo de la sociedad y lil falta de atención a el la oc!}_ 

siena problemas sociales y cconórnicos en 1 a comunidad. Por el io, 

el estado ha puesto en marchtJ programas de prcvcnci6n, diagnó~ti-

co y tratamiento de enfermedades, rehabilitación de la salud y de 

mejoramiento ambiental, para los cuales los prof csiona les té-cni--

cos del CONALEP se encuentran preparados. 

ofrecen son: 

a) SU BAR EA DE ATENCION A LA SALUD 
Asistente Dental 
lnhalotcrap1a 
Operación de Farmacias 
Prótesis Dental 
Terapia Física 

b) SUBAREA PROMOCION DE LA SA!.UD 
Asistencia Social 

AREi\ DE TURISMO 

Las carreras que SC' -

Rnr~rrnPrf<l Gcncr,:il 
Nutrición 
Salud Comunit<tria 
Optico 

La organización de servicios en hoteles, restaurantes y agt'r!_ 

cias de viajes, la promoción de visitas a centros culturales y l~ 

gares históricos o de recreo, así como la guía de turistas, oon 

actividades importantes para el impulso de la industria turística 

del país, que en la actualidad contribuye significativamente en _ 
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el desarrollo de la economía del país. Las carreras con qU<..' St..' _ 

apoya esta industria sont 

a) SUBliREA TURISMO 

floteler ía y Gastronomía. 

llI. 4 

El diseño curricular de e.a.da carrera del Sistema Educativo -

CONALEP presenta una organización por asignaturds específicas que 

derivan de los contenidos generales de cada una de las diferentes 

disiplinas. Así 1 los planes y programas de estudio están consti-

tuidos por las asignaturas t:orrcspondientcs a cu.da c5pecialidad. 

Dada la estrecha relación que guarda este Sistema con el sector -

productivo e industrial, los planes y programas son diseñados con 

la participación directa de éste, por grupos interdisciplin.:irios, 

procurando as.í que el alumno adquiera los conocimientos teóricos 

y práctico!:i requerido::; p.lra futura~ funcione:=. en al .imbilo ¡.n-u.Ju~ 

tivo. 

Sin embargo, los contenidos y la actualización de cada asigna

tura se determinan en las Oficinas Centrales del CONALEP sin con

siderar opiniones y sugerencias de cada plantel, que ::;on los res

ponsables de realizar estos programas de estudio: por lo tanto dg 

tectan obsoleccncias de temas y/o contenidos, hasta de asignatu-

ras. 

IlI.4.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La estructura curricular que figura en el plan de estudios m

marca dos necesidades prácticas del Col~qio: 
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1. El ordenamiento formal en asignaturas de los conocimien

tos que requiere cad<1 carrcr.::i, y 

2. La definición del valor cualitativo en tiempo curricular 

que tendrá cuda asignatura. 

Los planes de estudio están estructurados por semestres 'I t ig 

nen una duración de tres año~; (ver .::inexo 1). su cont.C'nido se di 

vide en dos grandes áreas de estudio: el Esquema Básico General 

y el Esquema de la Especialidad \ver anexo 2) , Cacla uno de es-

tos esqu(c!mas está integrado por disciplinas, las cuales a su 

vez, se componen por una o más nsignaturas, 

a) ESQUEMA Df\SlCO GENERAL. Este esquema representa un <irc ... •u 

·común a todas las carreras del Sistema CONl\LEP, y tiene como prg, 

pósito otorgar a 1-os alumnos una formación homogénea, mediante -

las herramientas metodológicas y los conocimientos sociohumanis-

tices y cicntí fice-tecnológicos básicos que les peI"mitan ubicar 

la importancia de su profesión en el contexto social y explicur 

los fenómenos tecnológicos en los que se puedan involucrar. En 

este esquema se comprenden tres grupos de <liscipl inas: 

a.1 Disciplinas Sociohumanísticas 

Pretenden otorga.t' al alumno los conocimientos ncccsaI"ios 

para comprender la realidad social de nuestro país, de tal mane-

ra que fomente el compromiso de cada mexicano por preservar y -

propiciar el desarrollo económico y cultural del país. Este gr!! 

po está integrado por seis asignaturas. 

a.2 Qisciplinas Metodológicas 

Se imparten con la finalidad de que el alumno aplique las 

cualidades del estilo de redacción y se ejercite en la práctica 

de la lectura, así como en el manejo de la metodología necesaria 
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en su trabajo recepcional de titulación.. Este grupo comprende -

dos asignaturas .. 

a.3 Disciplinas Cicntífico-TecnolQ.g~ 

Su propósito es mostrar al alumno la utilicla<l dC!l lcngu«

je matemático y la concepción de que la ciencia es el elemento -

que brinda las bases teóricas para comprender el desarrollo tec

nológico , mismo que produce modificaciones trascendentes, no s~ 

lo en la estructura económica, nino también en la vida social y 

cultural de los pueblos. Est.e grupo se integra de cuatro asigna-

turas. 

b) ESQUEMA DE LA ESPECIALIDAD. Este esquema incluye todas -

las asignaturas encaminadas a proporcionar los conocimientos, ha-

bllidades .Y destrezas necesarios para cubrir el perfil profesio

nal de cada especialidad. Contiene las siguientes áreas; 

b. 1 Area de Ciens.ias Básicas 

Se incluyen cursos de respaldo científico neccs.:irioi:; en 

la carrera, como son: Matemáticas, Física, Química y Biol~gía .. 

b. 2 ~~~~nológi!:.§! 

Se compone de conocimientos teórico-prácticos para que 

el alumno dcs11rrollc las actividades propias de su prof.csión. 

b.3 Area Complementaria 

Son asignaturas teórico-prácticas que no estón rclacion!!_ 

das con la especialidad, pero que se requieren como apoyo para 

l.a práctica profesional del egresado. 
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111. 4. 2 PROGR/\M/\S DE ESTUDIO 

Los programas de estudio del CON!l.LEP cst.1n integrados en tér-

minos geni;ralcs .por los elementos que a continuación se presentan: 

Propósito general del curso 

Objetivos terminales 

Übjetivos de unidad 

Contenido temático 

Tiempo 

Objetivos espccíf ices de aprendizaje 

Actividades de aprendiza je 

Prácticas 

Medios y procedimientos evaluativos 

Dibliogrnf ía 

Apoyo3 audiovisuales 

El programa de estudio de cada asignatura el elemento normn-

tivo de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se producen o 

deben producirse durante un curso. Representa la org<rniz:ación, d2_ 

siticación y sistematización de los conLeu.i<.lu::; Ll.!rn..;Licu.s yul.! con -

llevan al logro de un propósito detcrrnin.JUo. 

En el CONALEP operan tres tipos de programas de estudio, que 

son lo!" siguientes: 

1. TEORICOS, las mat.erias fundamentan, caracterizan y explican 

los procesos, objetos y circunstancias que se dan en la práctica. 

2. PRACTICOS, se dirigen a mostrar y/o ejercitar las habilida-

des, capacidades y destrezas que el alumno debe poseer para dese[!! 

peñar.se en el trabajo. La manipulación de máquinas, herramientas, 

instrumentos y aparatos que se utilizan en el ejercicio de la es-

pecialidad tambión forma parte de estos progrnmas, 

J. TEORICO-PRAC'l'ICOS, son los programas que en su desarrollo 

75 



incluyen sesiones teóricas y prácticas en talll':'res, l<lboratorios 

y/o de campo en (arma complcmcntar-ia. 

A. pesar de contar con todo un programa de estudios bien estru~ 

turado, no ha sido posible evilar los problcmils del rn<itodo de en

sefianza-aprendiZil je que impiden lil creatividad, comprensión, re-

flexión, críticr1 y síntcsi:; del ñlumno 

se debe a que cada programa de estudio 

algunas materias. Esto 

h.i. sido acLualizado ni 

adecuada a los requerimientos de la cduc;:1cJ.Ón actual. 

III.4.3 PH/\CTIC/\S E5COLAHES Y 'l'El.:NOLOGlt:l\S 

Las prácticas escolares y tecnológicas rcprcscnl,in una ¡Jartc • 

del diseño curricular <le g1-an importancia pnra la formación técn! 

ca de los alumnos, ya que a través de ellas dL•!'iarrollan habilida-

des básicas acordes can los planes programas de estudio de su -

especialidad. Para realizilJ:la5, el Colegio diHponc de tallores 

y laboratorios cuyo nivel de dotación de equipo va.ría entre? plan

teles y carreras. 

Los planes y progrdm<ts de estudio del Colegio son diseiiados de 

acuerdo al perfil técnico educativo que corrospondc a lil Institu

ción, por la que curricularmcnte el 60% de 1.-:i.::; asignaturas corre§_ 

pande al área tecnológica, de ahí la importancia de conservar una 

infraestructura del mismo tipo que permita la ofica<; utiliz.:-ición 

de los talleres y laboratorios. 

No obstante ~u importancia, el desarrollo de las prácticas se 

ha visto afectado por los altos costos derivados de su realiza--

ción y par los limitados recurso~; dcstinmlos a ellas, lo cual ha 
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provocado•.que éstas no se realicen. 

III. 4. 4 PRACTICAS PHOFESION/\LES 

Las prácticas profesionales son actividades académicas que aún -

cuando no forman parte del plan de estudios tienen un valor curr i

cular. Mediante las prácticas pz;ofesionalcs, el alumno tiene la 

oportunidad de reafirmar y complementar en forma activa los conoc! 

mientas adquiridos durante el curso: desarrollar habilidades en el 

manejo de equipo y manquinaria, y aproximarse a los problemas de -

tipo técnico y administrativo dentro de las empresas. 

Estas prácticas se realizan a partir, del quinto scmcs_t.re y re

presentan un importante elemento de enlace entre la actividad es

trictamente académica y la práctica pi,Lo[e:üonal il la que se en - -

[rentarán una vez egresados. 

Aún siendo un requisito previo al examen profcsioc-..ll no se CUC!! 

ta con instrumentos de control que permit.:in evaluar las acciones 

que realiza cada plantel y su Comité de Vincul.J.clÓn, en cuanto a -

la celebración y cumplimiento de convenios con al sector produc

tivo para poder realizarlas. Tampoco se registra con µrci:isión el 

número de alumnos que han realizado prácticas o lo están haciendo, 

ni las causas por las que no se llevan a cabo. 

Il l. 4 .5 APOYOS DIDACTl<.:DS 

El empleo de los recursos didácticos como parte del proceso de 

enseñanza;..aprcndizajc en el CON/\LEP es de suma importancia ya que 

apoyan al desarrollo de los contenidos de cada curso Y cooperan en 

el logro de los objetivos del misma. 
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Bajo este enfoque y por las dificultades que se presentaron al 

tratar de localizar el material especializado requerido, el Cole

gio ha adquirido r.?l equipo necesario para producir el material im

preso (problemarios, guías, cédulas de apoyo, etc.), milterial au

diovisual (acetatos, diaporamas, vidcoprogram.:is) y prototipo~ di

dácticos di versos dentro de sus propias insta 1 ac iones. 

Actualmente los planteles cuentan con el equipo y material audiQ 

visual suficiente para el apoyo a la docencia. Sj n embargo, la 

producción del material c!icrito no se ha ajustado a políticas cdi-

toriales y educativas definidas y congruentes entre sí: por otra 

parte , el sistema de distribución tiene deficiencias y en canse-

cuencia los planteles no reciben en ocasiones el material requerí-

do. 

II I, 5 ORGANIZACION Y ADMINISTRflCION L§.COLfil! 

III. 5. 1 PROCESO DE ADMISION 

El CONALEP exige a los aspirantes a primer ingreso al SistÚma 

el cumplimiento de ciertos requisitos básicos. 

En primer lugar, para obtener la ficha p..it.:i el cx.:ímcn de .:idmi

sión se necesita el certificado original de secundaria con un pro

medio mínimo de ocho, acta de nacimiento y (otogra(Ías tamaño in-

fantil. 

Más tarde, para ser a?mi ti dos deben tener la documentación esc2 

lar completa, presentar y acreditar los exámenen de admisión y -

proporcionar algunos datos socio-económicos clcmcnta les. 

Es necesario aclarar que no todos los alumnos que ingresan al 
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Colegio lo hacen de primera intención. Ln mayor parte inscri-

be al no lograr ingresar en alguna otra institución de nivel me

dio, ya sea por un bajo nivel de estudios, promedios insuficicn-

tes, o por no pod<.:>r aprobar los exámenes du ad1nisi1in. i::sto se rQ 

fleja en el promedio escolar de los cstudiantm; de primer ingreso 

que es, en términos generales, menor al r~querido. 

Se han presentado dificultades en el proceso de selección de 

aspirantes, como el que los instrumentos de evaluación utilizados 

no son adecuados ya que no reflcjiln las características, intcre--

ses y valores de la población a la que se dirige¡ no se sigue un 

esquema metodológico apropiado, y el personal que los aplica no -

posne la formación mínima para hacerlo. 

III.5.2 ORGANIZACION Y OPERACION 

Para la adecuada organización y operación de los pl.:intclcs del 

CONALE!', !;C tiene est<"thlecida la normativida<l neccsariu cnma.rcatla 

en el Manual de Normas y Procedimientos para la Elaboración de la 

Eotructura Educativa que, de acuerdo con el módulo de cap.:icid.:1d 

de matrícula del plantel permite definir y controlar, p:1ra cada s~ 

mestre lecti\.'Or la planta de personal directivo y administrativo; 

la estructura de la planta docente, sus asiynaluras, y sus cargas 

horarias de trabajo~ la distribución de locales, alumnos y hora

rios de clase de los grupos escolares~ la relación de planes y -

programas de estudias vigentes y los temas a cubrir, a!;Í como los 

perfiles académicos del profesor} y cada una de estas ,1cth•id,1des 

se llevan a cabo en las rireas administrativas que con(orman c~1da 

plantel. (Ver anexo 3). 
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III. 5.3 ACREDITACJON Y CER'l'IFICACION 

Dentro de las actividades de servicios escolares figuran l;;i -

acreditacién y la certificación de los estudios realizados, las 

cuales tienen como resultado la expedición de co:ir.;tuncius, certi-

ficados, diplomas, título y cédulas profesionales de los educan

dos que cumplen con todos los requisitos para ello. 

El di.seño curricular de el Colegio está estructurado en con·--

gruencia con la pirámide ocupacional que se presenta en la real i-

dad, y de ese modo trata de cubrir las necesidades de los distin-

tos puestos de trabajo. Así es como los alumnos que <tprueban só-

lo dos semestres del plan de estudios, son ucredit.ados como auxi-

liares técnicos; con cuatro semestres se acreditan como té-en i cos 

y los que concluyen el total de los estudios reciben dipluma y -

certificado de terminación de estudios como profesional técnico. 

Pero debido al crecimiento do cada plant.:?l la expedición de -

estos documentos no es ni oportuna ni expcrli ta, lo que h;i provee!! 

do un rezago y retardo en la entrega de constancias, limitánqosc 

cada plantel ha elaborar sólo la acreditación de terminación de -

estudios como profesional técnico. 

III. 5. 4. SERVICIO SOCIAL 

El Servicio Social en ol Colegio se inició desde el año de 1982, 

sin embarqo, es hast.a 1983 cuando se norman los procedimientos del 

mismo en la Coordinación de Or tentación Educa ti va y 'l'i tulac ión. 

En cada plantel, todos los alumnos deben prestar el servicio CQ 

mo uno de los requisitos oficiales p.J.ra poder tener derecho a un -

título profesional. Este servicio debe ser prestado en <1lgun<1 dg 
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pendencia del sector público con una duración de 4BO horas, en ge

neral, y de un afio para las cnt·rcras del área de salud. 

II I. 5. 5 'rl 'l'ULAC ION 

La obtención del título de Profl.!sionül Técnico puede obtenerse 

mediante cualquiera de las siguientes modalidddcs: 

1. Por demostración de §!~!g_~~~~ica: con un promedio total 

en la c<Jrrcra mayor a nueve. 

2. Por ~4!!!g!Lf!.2.f.esion~ Prácti~: basado en la habilid.:id y des

treza que demuestre el sustentante en cuanto a conocimientos -

tecnológicos en un campo específico, relacionado con el perfil 

de la carrera. 

3. Por Exámen¿f..Q!.gg~.@.!: basado en la prescntilción y argu

mentación de un trdba jo reccpcional. 

Para la titulación de los egres<ldn~ se progr.:imun s11mi11 ... 11:ios y 

asesorías que en la rna}'Ol"Ía de las ocasiones no ~e realizan por -

falta de personal capacitado. Persisten, asimismo, factores que 

impiden la titulación, como son las insuficiencias económicas -

que oblignn a los egn~sados a incorporarse de inmediato al traba

jo, la constante rotación de pe?rsonal docente, el munejo inadecu~ 

do de la información que r;e le dá al alumno, la falta de facilida

des del sector productivo para realizar el trabajo recepcional y 

la poca motiV<lción de los egresados por obtener un título que, 

con frecuencia, no brinda en lo inmediato un bl~neficio económico. 
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III.5.6 SEGUIMIEN'rD DE EGHESADOS 

El Sistema CONALEP es un conjunto de cilemcntos que de manera 

activa busca la consecución de un sólo fin: la form,,ción de pr2 

fesionalcs teénicos que satisfagan las nccesicladP.s d(• los mandos 

intermedios del sector productivo Con base en este objetivo, 

se instrumentó el Programa de Seguimiento de Eqrcsddos, como una 

estrategia para realizar una evaluación que permite relroalimen

tar el sistema. Esta representa la posibilidild d0 controlar un 

importante banco de información acerca de varios elementos del -

plantel, zona o sistema como podrían ser: 

• Oferta y demanda de carreras. Para detectar el número de -

egresados que trabajan y las demandas reales y potenciales del -

sector productivo, por carrera. Esto con el fin de una futura -

implantación y cancelación <le carreras • 

• Estudio de puestos. Con el propósito de establ(!cer una bol-

sa de trahi\jo . 

• Estudio de !unciones. Para ubicc:ir las ai.::tivi<lades que se -

realizan en cada puesto y así poder mcjorc:ir o cstnblcccr nuevos 

perfiles profesionales. 

• Estudio de salarios. Identificando los niveles promedio de 

ingreso que puedan obtenerse • 

• Estudio de movilidad geográfica. Determina si los egre5ados 

se emplean en su zona o se ven obligados a emigrar. 

Cabe recalcar que, en la actualidad, este programa ha caído en 

un estancamiento por falta de presupuesto y personal preparado -

que lo apoye. 
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I I I • 5 • 7 PROGRAMA FINANCIERO 

El CONALEP se ha financiado desd~ su creación fundamentalmen

te con recursos fiscales (nubsidios de operdc\ón y dt_• inversión) 

para su operación. En cuanto a la construcción de inmuebles y -

espacios educativos, St:! trabaja con presupuesto que otar.gil eJ co

mité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escue

las (CAPFCE) y un crédito del Banco Mundial para la inversión en 

equipo. Accesoriamente, el Colegio ha contado con un pequeño -

omplemento derivado de colegiaturas, donucioncJ y otros. 

!11. 6 CARACTERlSTICAS DEL DOCEN'J'E 

Una de las principales característic.Js del educador CONALEP es 

que su actividad central gira en torno a su desarrollo como prof~ 

sional en el sector productivo, es decir, que se desempeña primor 

dialmcnte como trabaj<Hior o ti::::;ccor en illyuna empresa o institu .-

ción del sector público o privddo. Su labor .:lCd<liini1c.:i es adicio

nal a su empleo bci'síco. Este es un rasgo que tienQ ventajas y -

desventajas de tipo didáctico. Por una pu.rtc, permite que el pr2 

ceso de retroalimentación cnt.rc el CONALEP y el sec-tor productivo 

sea más completo y real, en la meilida en que se basa en la expe

riencia profesional del docente. Sin embargo, desde otro punto 

de vista, puede observarse que los profesores no cuentan en primg_ 

ra instancia con una formación pedagógica, sino que únicamente se 

encuentran preparados en un sentido técnico y labor.1 I. Por el lo, 

resulta indispensable darles la capacitación necesaria bcisica pa

ra conducir adecuadamente el proceso educativo. Esto es ei::;peci<l.!. 

mente urgente P.n los profesores que imparten asignaturils df" carác:.. 
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ter tecnológico. 

En las asignaturas teóricas, en especial sociohumanísLicas, 

les profesores deben cubrir el requisito de ser pasantcG o titula

dos de una profesión directamente relacionddü con la asignatura -

que dcs~c dirigir. 

En la actualidad en el Distrito Federal, el prom~dio de cs1;ola

ridad del joven mayor de 15 años no es superior n los 7 grados. La 

eficiencia terminal del sistema educativo en la población joven 

es muy baja: 45 de cada 100 nifios que ingrcsun a la primari.1 no -

terminan el ciclo; un tercio no concluye la secundaria y el 49'6 -

de lofl que se inscriben en educación supet"ior no llegan a terminar 

su carrera.* 

Particularmente, en el CON,\LEP se obsen•an los siguientes resu! 

tados de quienes ingresaron '.:!O el semestre Enero-Ju] io de 1991 al 

Colegio: en los exámenes de ndmisión la calificación promedio fue 

de 4.5 sobre 10. Del total de .:ispirantes, el 28% no alcanzó qsa 

calificación promedio. 

La mayoría de los jóvenes que ingresan al CONAI,EP vivt:!n en un 

estado crítico que no sólo implica deterioro social y cstn~cha- -

miento del mercado de trabajo, sino también produce Ucsc>speranza, 

ausencia de expectativas favorablesay restringe los mccaniromos de 

movilidad social. 

Para estos jóvenes, la escuela representa la única pero limita-

da vía para obtener opciones de trabajo ante un mercado que se es

trecha con la crisis. Por ello, el nivel que se exige al aspiran-

* Datos recabados en el Instituto Nacional de Estadística, Geogril- 84 
fía e Informáticü. 



te a ingresar al CONALEP es de postsecundaria y no se establece 

un límite de edad específico. 

Del total de alumnos que ingresan al ~:astem<i r.ólo aln!<..11.!dor 

del 38% concluye sus estudios, y egto SL! del.i0 a los siguientes 

factores: ld. marcada prcfc!"cncia de ld pobL1ción joven por cont! 

nuar estuclios de licenciatura; el bajo nivel económico de la ma

yoría de los estudiantes; la reprobación, debida principalrr.cntü 

a la deficiente [orm.:ición académica con la que intJr.esan los alum

nos; dilicultadcs dl.! transporte (por lo regular los pl~n1t1)lcs 

encuentran en lil periferia de las ciudades ó fuer.:i de el las l; pr2 

blemas asociados a los hornrios de cla~e~, y la t.crnprana incorpo

ración de los alumnos al mercado de tr.ibajo. 

Los mE>C•"1nismos de vinculación constituyen el eje alrededor del 

cual se desarrollan los proyectos ücadcimicos y d(.: extensión del -

Colegio, representan el instrumento más confiable p<ira 5U partici

pación, con posibil ic.lades de éxito, en la Lan·a CundamL•ntal Ue pr~ 

parar profesionalc~ técnicos que demanda el ap<tr<1to producLivo 

cional. 

Los mecanismos de vinculación con que se cu~r.ta. son: Grupos -

Académicos, Comí tés de Vinculación y Con se jos Consultivos. 

Grupos Académicos Tienen el propósito de conocer direcLrnC'n-

te las necesidades del sector productivo nacional. Est:ín intcqra

dos por rcpreni~ntantes del sector productivo de bi<."ncs y s::-niciC'5. 

Estos son responsables de revisar y aprobar los documento!'- q .. •n.:-t ;'\-
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dos en las reuniones de trabajo para que permitan la toma de dccl. 

siones en la apertura, revisión o actualización de una carrera. 

Com!.!_és de Y!.~!!!~~ión EstC! comité es un órgano colegiado -

que asesora y apoya al director del pL.1.ntel en materia ptomoci2 

nal. Funciona como mecanismo mixto, cuya tarea fundamental C!S -

impulsar la educación profesional técnica y vincular en forma más 

estrecha al educando con el sector productivo del país a través -

de cada plantel. 

~~2~9'.!nsultivo Es un organismo colegiíltlo cncargildo de -

asesorar al Director del plantel en materia académica y adminis

trativa. Funcionn corno un mecanismo mixto que permite- la pnrti-

cipación de la comunidad del plantel y dül sector educativo, lo 

cual resulta de vital importancia para qut: las carrera~ imparti

das se actualicen constantemente. 

Sin embargo, no se aprov~cha la relación plantel-empresa en bg 

neficio del educando y de la comunidad. 'l'ampoco se cucnt.c1. con ln 

participación de los padres de familia, y ello Ju luyc:ir <1. fiU ~fal

ta de compromiso en la solución de problemils tan graves como la -

reprobación y la deserción. 

Pqr lo tu.oto, ninguno de estos mecanismos de vim:ulació11 (un

cionan dentro de los planteles. 



IIJ. 9 ENFOQUE GLOBl\L DE LA SITIJAC!ON ACTUf\J, EN 8L CONAI~r.P 

La creación del CONALf~P en 1978, respondió a la cxiqcncia de 

formar los profesionales t6cni-cos que planteaba el crecimiento de 

la planta productiva del país. En sus diez años de operación e!_ 

perimentó un rápido Crf;!Cimiento que lo hn llevado a captar un<i 

considerable cantidad de jóvenes egresados de secundaria. Sin 

embargo, después de poco má:;; de una década, se sigue manifestando 

como problema fundamental el logro de una mejor vinculación de -

las cnrruras y calid.:i.d de los cgrc~;ados del Colcyio con Jos mcrc.Q_ 

dos de trabajo del sector productivo. 

El desarrollo del CONALEP no ha estado e.xcnto de dificulta-

des que no siempre han sido atendidas y supen:idas satisfactoria-

mente; factores como la atención a la demanda, la calidad de pre

paración de los egresados, la eficiencia terminal del sistema, 

los esquemas de administración t..into escolar como clt .. • lus recursos 

y la vinculación con el sector productivo. 

Todas estas disyuntivas deben examinarse detenidamente, a 

fin de diseñar las estrategias necesarias para la consolidación y 

desarrollo de lit institución, en congrucnci.J con las necesida.d~s 

reales del país. 

87 



CAPITULO IV: LA MlCHOEMPRESA EN MEXICO Y EL SIS'!'EMJ\ DE 

APOYO PARA LA INTE:GHAClON DE MICHOEMPHL·:$/\S 

De microempresas y microempresario.s, "n qcn<:>r<l 1, y de Jos de 

México en particular, mucho se ha indagado pero poco, en rc.ilidad 

se sabe. A menudo se proyecta a la microcmpresa corno fuente 

principal de nuevos empleos en las economías de mercado, y como -

aquélla que, proporcionalmente, conlribuye más a] fisco. Por 

otra parte, al microempresa.rio se le atribuyen características CQ 

mo inquietud, rebeldía e inconformismo; el ser una persona con 

gran confianza en sí mismo que opta por autocmplcarse como res--

puesta a una necesidad intrínseca de crear algo propio y a su ma-

nera. En la actualidad, estas percepciones 110 suC"lcn ser muy 02_ 

jetivas, ya que hoy en día los motivos reales de autoempleo pue-

den radicar en la falta de escolaridad, exiqucJ destreza, irn.:xpe-

rier,cia, desempleo o falta de oportunidades. 

Realmente, se puede ver a .1-a microcmprcsa la organi;!f!. 

ción que fabrica y distribuye bienes y servicios par.i tiatisf<1ccr 

alguna necesidad de la comunidad en que se localiza y obtcncr con 

ello un beneficio económico, ya que tiene la capacidad dt• contri

buir al desarrollo al acelerar la gencr<'tción de emplear; y al in-

crementar el ingreso familiar. 

En este capítulo se pretenderá definir y detallar las carac

terísticas tanto de la microempresa como del microempresario paril 

continuar en seguida con la presentación de la perspectiva tic d0-

sarrollo que tienen estos mismos en nuestro país. 



A la vez, se enmarcará el aspecto social y jurídico que tie

ne ln microempresa dentro del Colegio Nacional de Educación Profg 

sional Técnica, dada la importancia que reviste en el aspecto cd~ 

cativo. 1\. continuación, se presentará la normatividad que rcgu-

la el Sistema de Apoyo para la Integración de Microcmpresas 

(SAPIME) dentro de cada plantel del CONALEP. Por último, se 

tratará acerca de la promoción que se le otorga al SAPIME dentro 

del Colegio para fomentar su desarrollo. 

Cabe señalar que para la elaboración de este capitulo He to

mó como base la serie de e!itudios realizados por el Instituo N.i.-

cional de Estadística, Geografía e Informática~ así como las cst~ 

dísticas industriales de Nacional Financiera, S.N.C. y do la Con

federación de Cámaras Industriales de los Estados Un idos Mcx. ica--

nos ( CONCl\MIN) • 

IV. 1 PERFIL DE LA MICROEMPRESA Y DEL MICROEMPHCSAIHQ 

Para poder clefinir los perfiles de la microemprusa y el mi-

croempresario del país se han estudiado la compnsici6n, el (unciQ. 

namiento y las percepciones de los mismos. La5 investigaciones_ 

sobre el tema abarcan datos básicos del dueño o gerente (edad, _ 

escolaridad, ingresos, etc.) y del establecimiento (tiempo de opg 

ración, condición de legalidad, giro, etc.), así como la in(orma-

ción sobre los problemas que se presentan comunmentc al inicL1r -

las labores de una microempresa. 
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IV.1.1 PERFIL GENERAL DE LA MICROEMPRES1\ 

Se considera a la microcmprcsa como: 

". . • aquélla organización de producción de 

bienes o servicios, con la finalidud de cu-

brir las necesidades de un mercado y obtc--

ner un beneficio económico. " 
l 1B) 

La microempresa está definida por varios factores, entre 

los cuales se pueden citar como los más importantes los siguicn-

tes: 

1. For:na de Propiedad;: Generalmente las microempresas en el -

Distrito Federal pertenecen a un solo propietario, es decir, a -

un dueño único. Sin embargo, también las hay organizadas como_ 

sociedades, dependiendo ésto por lo común del tipo de üCtividad_ 

de la empresa. 

2. Longevidad: Por lo qeneral, cuando la microcmprcsa tiene -

un sólo dueño posee una longevidad mayor que aquéllas cuyos pro-

pietarios son dos o más socios. Las primeras suelen estar est~ 

blecidas por más de cinco años. Este hecho resal ta la importa!! 

cia de la supervisión dueño-empresarial. 

3. Locali znción: Regularmente, si la empresa pertenece cr una 

sola persona suele encontrarse dentro de la residenpia del mismo 

por mayor comodidad y economía. Así mismo, otros l.!Stablecimie.!! 

tos suelen estar ubicados fuera del domicilio particulnr, sobre -

todo si han sido fundadas en forma de sociedad y en dependencia -

(40) CONALEP, Integración de Microcmprusas, l .. ollelo Introductorio, 
SAPIME, p. 4 90 



también del tipo de actividad que desarrollan. Esto se debe a -

que la presencia de socios ejerce presiones que conducen a una 

cierta ncparacián entre la vida personal del microempresario y el 

desarrollo de su negocio. 

4. Tenencia del Local: Parece ser que las microcmpresas 

con propietario único tienden más a alquilar el inmueble y menos 

a ser dueños de los lugares donde operan en comparación con l~s -

empresas organizadas por dos o más socios. 

5. /\filiación: Esto se refiere a la situación lcgill dol C§: 

tablee imien to. La microcmpresa debe estar afiliada a alyuna c.i-

mara o asociación. De no ser así, el negocio no se cncucnlra dg_ 

bidamente constituído y debe ser considerado coma parte de la CCQ 

nomía informal o subterránea. Y se entiende por este término: 

al conjunto de actividades económicas, 

a menudo débilmente relacionadas entre sí, 

que operan al margen de las reglas de juego_ 

de las sociedildes donde se descnvucl ven y C!!, 

yas transacciones no son detectadas, o si lo 

son, sólo parcialmente, por el aparato de mg 

dición de est.:idísticas socioecunómica~ y/o 

gravamen fiscal. " 
( 49) 

En México, la presencia de este sector subterráneo se debe -

generalmente a la existencia· de sistemas fiscales de detección P.2. 

( 4 9) IKONICOFF, Moisés, La Europa Subterránea y e 1 Sistema Econo
mico Mundial, El Trimestre Economico, p. 3S 

91 



co sofisticados, altísimas tasas de desempleo, desbalances en las 

cargas impositivas y burocracias que obstruyen cuLJ.lquict" trámite_ 

legal con innecesarias restricciones y regulaciones que dan pit:: a 

la evasión legal y fiscal. Si a ésto se le dgrega una migración 

rural-urbana, sobre todo a esta capital, no es difícil concebir a 

las actividades subterráneas como una gigantesca válvula de esca

pe que brinda el sustento, aunque sea a nivel de subsistencia, a 

un sinnumero de expendedores de mercancías fabricadas en casa, oE, 

jetos usados o robados, contrabando, etc. 

Las microempresas con un dueño tienden a o[1crar fuera de l<ls 

regulaciones jurídicas, así como lns empresas jóvenes, o las que 

se encuentran dentro de la residencia del propietario. 

El problema de la economía subterránea en las microemprcsas, 

es que la toma de decisiones suele basarse en sistemas de inform-ª. 

ción poco eficaces y tecnologías menos avanzadas, puesto que su -

mera cond.i.ciún <ltf ileqali<la<l les obstaculL:..J el .:iccc:::;o a tod.1.S --

las fuentes de información. Todo ello conduce n niveles de pro-

ductividad y juicios gerenciales inferiores a los que se podrían_ 

alcanzar, incluso llegando a ser nulos. 

IV. 1.2 PERFIL DEL MICROEMPRESARIO 

1. Edad y Sexo; 

El microcmpresario mexicano típico pertenece al género 

masculino y se encuentra entre los veintiseis y los cuarenta afias 

de edad. 



2. ~ivil: 

Por lo general, el microcmprcsario cst.:í casado. Sin 

bargo, se suele depender de la familia como Cuente o ayuda de trg_ 

bajo y/o capital. 

3. Escolaridad: 

El nivel escolar del microempr-esario adulto promedio es -

de estudios postprimarios, mientras que los jóvenes usualmente se 

encuentran mejor preparados. Por otra parte, p.:irccc ser que los 

gerentes con menos educación formal tienden él. sobr~vivir nMs 

sus empresas. La escolaridad elevada es más caractcrísticil en -

los microemprcsarios de establecimientos ubicados fuera de su do-

micilio. Ello. sugiere que las personas que h<.in recibido más inE_ 

trucción tienden a establecerse formalmente y no mE~zclan los ncgQ 

cios con su vida familiar. 

4. Ingresos: 

Los ingresos de los microempresar ios comunes son ha jos. 

Fluctúan entre los tres y los diez salarios mínimos al mes. Bs 

importante señalar que el ingreso del propietario tiene estrech.:i_ 

relación con el giro de su empre~n. El mnrgen de utilidad de --

los microcmpreoarios ilegales generalmente se encuentran por deb!!_ 

jo de los de aquéllos que están afiliados a alguna cámara o aso-

ciación. 
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Uno de los aspeetos prioritarios del desarrollo económico de 

México ha sido la reciente promocíán d·~· la inicroindu:~lrL1 y l<I 

microempresa. El 26 de Enero de 1988, fue aproliada la Le~' p.1ru_ 

el Fomento de l.:i Microindustria, y uno de ~rns propcisitos es Cavar~ 

cer la creación y el desarrollo de la microernprosa en sus primg 

ros años de operación, a t.ravés de mecanismos de .sjmplificación -

administrativa y de estímulos fiscales. 

En su 11 Informe de Gobiernu, L'l Presüh:!nte Carlos .Snlinds 

de Gortari mencionó las facilidades dispuestas para la microcmpr~ 

sa en los siguientes términos: 

" Quiero destacar que el Gobierno ft~dcra 1 dar.:i 

especial apoyo a lus micro y pequeños empre-

sar íos, mediante fondo rcvolvcnle libre -

de trámites que les permita acceder al fi--

nanciamiento institucional. u 

( 501 

No obstantl.!, exi!:;Li:n dÚll varü1Ules vinculadas a la!.i estruct_!! 

ras socio-cultui.·ales tales como la cscolarid¿id, los programas de 

estudio y las tradiciones empresariales, que han rC'prescntudo Ob§. 

táculos para la creación, desarrollo y modernización de lus rnicr2 

empresas .. 

La baja escolaridad del microemprcsario, aunada a la limita-

(50) SALINAS DE GOHTARI, Carlos, JI lnform1: de C_Q~~~l.'...!}Q 
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da percepción de sus necesidades de capacit.::i:ción y ilSesoría, es -

otro obstáculo. Por otro lado, la curencia de formación e infor 

mación sobre la empresa ha sido una deficiencia estructural 

los programas de cstutlio de la educación actuill en tod<.JS Tos niv~ 

les. 

La política nacional de desarrollo ele los últimos tres dece

nios se enfocó a la protección del mercado interno ocasionando, 

entre otras cosas, el bajo entímulo de una competencia real y la 

baja capacitación del microempresario para manejar profcsionalmt.>!J_ 

te este aspecto de la actividad empresarial. 

Afortunadamente esta situación no ha pasado des<1percibida p~ 

ra los sectores público y privado del p<lÍS. Se han comenzado a -

promover programas de capacitación, así como la incorporación a -

los planes de estudio vigentes en educación de nivel medio y sup9_ 

rior, materias de formación empresarial. 

En 1987, el Consejo Nacional de Publicidad rcalizO la campa

ña de comunicación conocida como " Empleate a Fondo, Emplcntc tú 

Mismo ", teniendo como objetivo fomentar el interés y el gusto -

por· emprend~r negocios propios, estimulando el trabajo y la .inveE_ 

sión, en una época difícil económicamente. 

Don Lorenzo Servitje, Cundador (microemprcsarial) del Grupo_ 

Industrial Bimba afirma: 
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" Nosotros postulamos un programa muy 

atractivo, en el cual se lüs ofre--

ciera crédito financiero, capacita-

ción técnica, asesoría permanente -

para .:1dquirir bienes de producción_ 

útiles y de b.:i.jo costo, y nuevas mg 

didas de simplificación administr!!_ 

ti va. 

( 51 J 

Sobre los logros de esta campañ<J. agregó que hastó el momento, 

nadie había podido dar todo lo que se requería: faltaban posibil.!, 

dades en la obtención de crédito, o bien cuando se pociía adquirir 

éste, se carecía de la asesoría indispensable. Incluso, cuando_ 

se contaba con casi todos los elementos, faltaba educación básica 

en los que resultarían bene!ici.1rios de cstf~ programa. 

La ccmplejidaü de los procedimientos !inanc:icros, entre cu--

yos requisitos se cuenta con el de la elaboración y for-mul.:ición -

técnica de los proyectos aspirantes al crcidito, presenta una lim! 

tación casi insalvable al acceso financiero <lada Ja esc.-isa cap<1c!_ 

tación del microcmprcsario para llenar los formularios coi:respon-

dientes. Un obstáculo mayor- es el originado por la normatividad 

administrativa, laboral y tributaria. Aunque muchos trámites se 

han simplificado, no resulta. difícil descubrir en las microempre

sas que no han cumplido debidamente con el trámite de todos los 

(51) SERVJT,lE, Lorenzo, "El /\utocmpleo: opción para el dc>sarrollo", 
HICROf:MPHESA, p. 27-29 



permisos, licencias o afi1 iacioncs que rf:!lJUiC!n~ su estt1bledmicn-

to. 

Hay casos de leg1slacionC?s estatales que han luqrado adup-

tar medidas más avanz.Jdns, como en el Estado de México, cuyo go-

bierno se ha distinguido por su determinación y creatividad en la 

promoción de la microcmpresa al eximir de pagos y cuotas a los 

trámites conducentes a la creación y formalización de la mír,ina. 

En la legislación laboral se establecen los salarios mínimos, 

edad rrínima para poder contratado, cuot<1s de afiliación al 

Seguro Social, cuotas para la vivienda, etc. Como consecuencia 

de ésto, es común encontrar familiares y amigos trabajando de ma

nera informal en los micronegocios. 

Dentro del pago de impuestos, éstos no significan sólo una _ 

carga económica, sino también administrativa. I.<1 microempresa ,_ 

al igual que las empresas mayores, se enfrenta a la obligación de 

presentar declaraciones mensuales, rctensiones y pagos de diversos 

tipos de impuestos. La problemática radica en la compl<JjidaU 

existente en el cumplimiento tributario y qur> exige lñ asesoría _ 

de especialistas debido a la falta de preparación en este rubro. 

En resumen, puede afirmarse que, 

(52} ,i<lem 

Sólo el autoempleo está solucionando el grave 

problema tlel desempleo, aunque esta actividad 

muchas veces sobrevive en la informalidad le-

gal. " 
( 52) 



Sin embargo, 

" ••• esta situación es propiciada por muchos 

obstáculos que todavía perviven, como la insg 

ficiente capacitación técnica y profesional -

de los jóvenes, la falta de oportunidades 

para obtener bienes de capital a bajo costo, 

el burocratismo en los trámites legales y fi~ 

cales y la ausencia de créditos bancarios. " 
( 5 3) 

No obstante lo anterior, la microcmpresa sigue trabajando. 

Sigue aportando su cuota a la generación de empleos y en el pago 

de impuestos, Ío mismo que generando riqueza y contribuyendo a su 

mejor reparto. 

Actualmente, las instituciones públicas y privadas se encuc~ 

tran trabajando para una mayor promoción de la microemprena, Yi! -

que se han dado cuenta de que es preciso aumentar los estímulos -

para el fomento de la misma, ya sea facilitando el financi.'.lmicnto 

popular o enfocando la enseñanza a programas de estudio más prác

ticos, o llevando hasta el máximo grado posible la simplificación 

administrativa. 

(53) ídem 
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IV. 3 MARCO SOCIAL DE LI\ MICROEMPRESt\ l:N Ef, CotJAf,EP 

Entre los creadores de microempresas se encuentran estudian

tes y recién egresados o quienes interrumpieron sus es ludios: de& 

empleados que optan por el autoernpleo y trabajadores que deciden 

buscar la independencia económica, sin más bases que el deseo de 

trabajar. 

Varias instituciones han comprendido ya la importancia de la 

creación y promoción de microempresas. Pero en la realización 

de sus planes se encuentran con la dificultad de conocer y de en

tender las características, problemas, necesidades y potencial de 

la microempresa. 

Frente a esta situación, el Colegio Nacional de Educ.1ción 

Profesional Técnica se ha propuesto diseñar alt:..?r.nativ;i:; fJexi--

blcs para dottJr a sus alumnos y egresados da los conocimir>ntas 

técnicas necc~.Jrias parn crear una microcmpresa. 

El Sistema de Apoyo para la lntcgr<ic ión de Microcmprcsas 

(SAPIHEJ es una estrategia del CONALEP que tiene como finalidad 

la de proporcionar a los alumnos de los Últimos semestres y a los 

egresados, los elementos técnico-académicos necesarios para intc-

grar una microcmpresa cama alternativa de empleo. De hecho, el 

SAPIME surge como una respuesta, en el ámbito educativo, a las di_ 

ficultades económicas del empleo y desempleo por las que atravie

sa nuestro país en la actualidad. 
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La coordinación y suma de esfuerzos del sector privado, el -

gobierno Y las instituciones crediticias y el CONl\l,HP pueden lo

grar este objetivo general manifiesto en distintos progrumas ope

rativos y los mecanismos que deben dar como resultado liJ forma--

ción y funcionamiento de micronegocios industriales, agropecua--

rios, comerciales o de servicio tendientes a resolver la problcm~ 

tica económica y de desempleo. 

IV. 4 MARCO JURIDICO DE !,A MICROEllPRESA Ell EL CONALEP 

El Gobierno Federal dio a conocer el 26 de Enero de 1988 la 

Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, teniendo como -

propósito el promover la inversión para la generación de microin

dustrias y fortalecer las eKistente5~ simplificar los tr~mitcs p~ 

ra su creación y operación, e impulsar mecanismos para su apoyo -

fiscal, técnico y financiero. 

En este sentido, cabe hacer la siguiente diferenciación entre 

lo que se entiende por microempresa y microindustria. La Ley -

Federal para el Fomento de la Microindustria entiende como esta -

última a: "Las unidades económicas que a través de la organiza-

ción del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que se sir

van, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen directame!!. 

te hasta quince trabajadores y cuyas ventas estimadas o reales no 

100 



excedan los montos qup determine la Secretaría de Comercio y Fo-

mento Industrial, l~: cuales sP. publicarán en el Diario Oficial -

de la Federación. 

El SAPIME extiende sus acciones no sólo a las unidades de --

transformación, sino también <\ las de comcrcializacir5n y presta--

ción de servicios. No obstante la difcrcnciacíón, l.J tipología 

adoptada por el Colegio no contraviene a la Ley, puC>:.to que en el 

rubro de microindustria el CONALEP ubica a las microcmpresas de -

tipo manufacturero. 

Para el SAPIME, esta identificación opera en todos loG casos, 

es decir, la microindustrüi es equivalente a la mic!'ocmprcsa man.!:!_ 

facturera en los términos de la ley y del procedimi0nto, por lo -

que las acciones de promoción, creación y operación s0 apegan a -

la misma. 

Otro aspecto importante de las microe>mprcsas en. CON/\LEP es -

que se han clasificado tomando en consideración cuál o cuáles son 

las actividades preponderantes a las que se dedican. Así, tene--

mos microempresas de tipo: Agropecuario 

Pesquero 

Manufacturero 

Comercial 

De Servicios 

Esta clilsificación, acorde con l.i mayoría de las áreas en 

las que ubica el Colegio sus carreras, permitirá hacer más e[ecti 

vas y expeditas las acciones de plancación, programación, opera--

ción y evaluación del SAPIME. 
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IV.5 NORMAS QUE REGULAN LA OPER!\CION DEL SAPIME í.N EL_Pl.f\N'rr.~ 

Las normas específicas que regulan el Sistema. de Apoyo pilril 

la integración de Microempresas er. los planteles del CONALt:P, 

sus etapas de operación, seguimiento y evaluación son las que se 

citan a continuación: 

I. El SAPIME es una estrategia técnico-académica que el 

CONALEP ha instt"umentado para promocionar y a5esorar pro-

yectos productivos enfocados a la creación de microemprc-·

sas por parte de alumnos o egresados del Sis:cma. 

II. Las acciones del SAPIME tienen como objeto fomentar el -

autoempleo en aquellas áreas y carreras que tenga.o proble

man de acomodo laboral entre sus egresados y hacerlas ex-

tensi vas a las demás carreras. 

III. El Sf\.PIME atenderá los sectores prioritarios de la cconQ. 

mía nacional donde se requiera la inserción del profcsio-

nal té::nico para que con sus actividades propici~ la modef. 

nización del aparato social y productivo. 

IV. El Sf\.PIME operará por lo que se refiere a lilS microc>mpre

sas manufactureras, en concordancia y apego a los términos 

y procedimientos expresados en la Ley Federal de Fomento a 

la Microindustria. 

V. Las actividades de promoción, asesoría y asistencia técni

ca se dirigen a impulsar la creación de nuevas microempre

sas por parte de alumnos y egresados del Colegio o a cons~ 

lidar las ya existentes. 
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VI. El SAPIME tiene como prioridad brindar asesoría y apoyo_ 

técnico a las unidades productivas que la ley caract~riza 

como microindustria. 

VII. La Dirección del plantel dcoarrollará acciones para adaE_ 

tar y fomentar las estrategias del SAPIME a l;is condicio

nes socioeconómicas del lugar donde se encuentra ubicado_ 

el Colegio. 

VIII. La Dirección del ?lantcl propici.1rá el acercamiento de 

las microcmprcsas hacia aquéllas cnlidndcs sociales o pr!_ 

vadas interesadas en el apoyo o p.:trticiptH:ión en lé1s mi-

croemprcsas fomentadas por r!l SAPIME. 

IX. La Dirección del pldntcl no podr<Í com¡i.rornc•tcr c>l pulriruo

nio del CONALEP para adquirir medios tic f1nanci.1mienlo -

con instituciones bancarias, fondcs de fomento o cuales--

quiera otra entidad para financü1r lo~; proyectos educati-

vos. 

X. Las actividades que se desarrollc>n calf'o p"trtc d0l Sl\PtME 

no deberán interferir con las actividades académicas del 

plantel, ni npnrt.1rlas de su función susta11tivil: 

mación de los profesionales técnicos. 

la far. 

En la I.ey Federal para el Fomento de la Microlndustria en su 

artículo 43 se indica que con, sujeción al Pl~1n Nacional de Dcsil-

rrollo 1989-1994 del PodertEj•:cutivo Federal, se establcc0rán las 

acciones programáticas par· .. upoyar el desv1·rol lo de Jas mictoin-
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dustrias de acuerdo con sus características y posildl icJ,_i<.h.'!-;. J\si 

mismo, se diseñarán mecanismos que propicien una eficiente vincu-

lación entre la microindustr ia el sector e<lucdlivo y du invcnt! 

gación tecnológica. Entre otras acciones, rrn el Distrito Fedc -

ral tendrá validez, para los cf0ctos procedentes, le"! prestaciOn -

en la microindustria del Servicio Social obligatorio de las p1·of~ 

sienes que se determinen, de conformidad con las disposiciones -

aplicables~ 

La Dirección del plantel es la responsable directa de la opera-

ción, seguimiento y evaluación del SAPIME. Existe tambión un ro~ 

pensable operativo del SAPlME, nombr<?do por el Director- quP. sería 

alguno de los jeferi de departamento de las di !crentes circas del -

plantel: Administración y Finanzas,· Servicios Escolares, /\ct1vi<la

des Tecnológicas y Sc:.:vicios /\cadémicos: esta persona d<.>br~ poHcer 

un perfil profi::~5ional acorde a lns funciones a desarrollar con10 -

parte del SAPIME, ya que será el encargado y responsable d0 i 11str~ 

mentar y dirigir las acciones del programa. 

Se estructurarci un grupo de asesoría técnica para la operación 

del programa, ya que este requiere del esfuerzo conjunto de las -

áreas académicas y administrativas del plantel, y de la colabor-a

ción de los órganos de vinculación del plantel. 
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IV. 7 fil:![QQ.UE GLOBAL DE LA SITUACION AC'l'lJ1\J, 

DEL SllPIME EN EL CONllLEP 

Al crearse el proy.ccto de autocmpleo en el CON!d.EP f;C contri

buía significativamente a lograr la yencración de empleos que be

neficiarían a los egresados. Este se orientó principalmente a 

proporcionar lLts aptitudes, así como los conocimientos metodológ!_ 

cos y ndrmativos n1.:!c~saríos para crear y operar microemprcsas. 

El proyecto incluyó un proceso sistemático ele promoción en -

los planteles, la elaboración tlc documentos que tratan temas fun-

damentales para la administración de empresas, i\SÍ como el 1k::.1 -

rrollo de cursos de capacitación a nivel de plnntclcs, con la Pª!. 

ticipación di; personal especial izado. 

Pero los resultados no han sido los esperados, Yil que al no 

involucrar ni a lus alun.nm:; y menos .:?.! persr,nrll docente el SAPlME 

quedó como un ¡:..:-oyccto más sin cumplir. 

Se requiere reforzar este proyecto, y es por ello que se plan

tea en esta tesis la necesidad de crear dentro <le un plantel una 

microernpresa que sea trabajada por personal administrativo, <lo-

cente y alumnos, logranclo la participación y el interés de todo 

el plantel con beneficios para todos. 
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CAPITULO V. PROPUESTA DE INTEGR/\CIO~ DEL S¡\PIME DENTRO DEL 

PLAN 0~!..Q.§_~fil'!Ifil!.__1~!!~~~__!_Q~~ 

f.2.!!EGIO ~~~~~~~Q!!-1.E:Q~Q!.!~~-·rEC

!i!Z 

El Sistema de Apoyo para la Integración de f.lícrocmprc~H1s -

(SAPIME) es una estrategia del COUALEP que ticnu l.:t r inillirJ.J.d 

de proporcionar a los ~lumnos de los últimos semestres. l ri~ 

elementos tecnico-académicos necesarios paroJ integrar una mi-

croempresa como alternativa de empleo. De hecho, el Sfl.PH1E 

surge como una respuesta, en el ámbito educat3 ··'"\, n las difi-

cultades económicas del empleo y desempleo por las que atra

viesa nuestro país en la actualidad. 

Es por ello, que este proyecto tiene como finali<lad mo!;trar 

que la PANIFICADORA. TT,ALPAN I como microerup.L«.:Sü. y t:..Jjo el pun-

to de vista de taller educativo es rentable y autofin.'.lnciabl!.!. 

El primer apartado es el diagnóstico de nccesid.Jd•.:>S en don

de se expone la si":·~".'-!Ón actual del problema laboral y educn-

tivo de la juventud mexicana. Situación que propició ln 

creación de la microempresa dentro de las in~talacioncs de un 

plantel pr\nr;:¡tivo, y así poder estar en la posibilidncl de> -

ofrecer una opción más a los alumnos al tener la capncidad 

de instalar una microempre~a por su propia cuenta. 

Se tuvieron que cumplir diversos requisitos lcgillcs y admi-

nistrativos ante varias Dependencias e Instit.ucionc-s <lC'l Gohinr_ 

no Federal. ( 54) 
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En el inciso 4 se incluye el resumen del proyecto que delt~!. 

mina en forma breve y concisa los elementos que deben integrar 

un proyecto financiero de inversión para su revisión y aproba

ción de Nacional Financiera, así como para las diversa::; autor:!_ 

dades que lo exigen al acreditar la viabilidad del proyecto. 

El punto V. 5 es el estudio de mercado, en donde se tocan t~ 

mas relacionados a la demanda y la oferta del producto para c2 

nocer la competitividad en el mercado. 

En este caso, como se darán cuenta, el problema no radica 

en el precio del producto sino en el servicio y la calidad, -

además no se va a competir con el resto del mercado, ya que se 

cuenta con un convenio intcrinstitucional que ampara la compra 

del producto. 

Para comprobar la productividad de la pL:rnta y lci maquina

ria, se elaboró eJ estudio técnico, en el que f"e mue~;tr,1n por 

medio de máquina-tiempo la capacidad estimado para la fabrica

ción del pan en sus dos modalidades. 

La rentabilidad y autofinanciamiento del proyecto se deta

lla en el apartado 6. Por medio del análisis de costos y de 

las ventas se obtienen las utilidades estimndas y su concepto, 

es decir, de dónde se obtienen. 

En la etapa administrativa, se delimita la distribución del 

personal y sus actividades, así como la secuenciación de las 

fases de la_ puesta en marcha del proyecto. Se cstnblcce el 
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número de personal que será requerido incluyendo a los .1lumnos 

que prestarán su servicio social. 

El estudio financiero nos determina el equipo de t r<.lbaj{) y 

la maquinaria con que cuent.-i actu.1lmeutu el plantt.!l, .nd como 

el valor que cistas representan. Se contempla In elaboración 

de un posible presupuesto de ca ja, un est<1do de resul tildas y 

un balance general paril contar con un mnrco general de Jog es

tados financieros que se pueden presentar P.O lo!; pri1111_•.rus tl:"es 

meses a la aceptación y/o autori1.aci.ón del pnfot<1mo b:1ncario. 

Ya en el punto 9 se incluyo un breve estudio de la ev.1lua

ción financiera y así conocer los punto~ impnrtanl(''.> de rü~s-

gas. 

En el siguiente apartado se toca lo rC'(cr!!r.te <11 servicio 

social que los ulumnos podrán realizar rl•:ntro <k 1.1 m1crocmpr~ 

sa, ya que se lwcc necesario contar con normas t."Stablecid.18 t!n 

la reglamentación <lc-1 "Procedimiento del ti(>r\'1c10 ~oc1ill 111L•.:.!::_ 

no" del CONf,LBP, para que regulen la ¡.a·est.aci.<Jn d.- l 1r.ismo. 

Después se incluye la pro(Jucsta de inserción de ln asiynu

tura "El Sistema de Apoyo para la Integración de M1crocmprcsas" 

{SAP!ME) en el µlun Je estudic5 de la Ci1rr•1rfl del profesional 

técnico en llotelería y Gastronomía, en el período cnrnpn~ndido 

en el semestre Febrero-P.gosto 1992. Para íinalizi1r con 01 

Programa de E5tudios de la <:tsignaturn "SJ\JllME" que.: incluy<" los 

objetivos de i., ~::iidad, los objetivos específicos de apl:"cndi

zaje y terminulu; 110 cadü unidud, contenido tomático, los -
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tiempos de teoría y aplicación práctica, las actividades del 

aprendizaje, bibliografía, los medios y procedimientos avalua-

ti vos. Al elaborar el program.:i. de estu(lios se s iuui'-•ron íos 

lineamientos establecidos por la Dirección /\.cadémica del pro

pio CONALEP, ya que al solicitar la autorización respectivo 

se tuvieron que cumplir todos los requisitos que la Institu

ción exigía. 
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V.1 Dir\GNOS'rlCO DE HCCCS1Df\CES 

La. incapacidad del sistema p<1ra absorber la cri:::r:1cnh~ (ur~n~a 

de trabajo mediante emplees pQrmancnte!; y bir·n 1 emun{_•radn<; ~;r! h."l .. 

hecho evidente aún en el período de acclt']ríl•lo cr0cimii:.nto económ!_ 

ca. Los años de crisis han agravado la situación ocupacional. 

Inclusive cuando las estadísticas de cmplt.!o son muy de:(icientc y_ 

las definiciones de desempleo difieren de 11na fu~ntr:> a otra, en -

términos generales, lil oituación actual se puedo (•nma1:car ele la -

siguiente mnncra: 

El 12% de la población económicamente activa üst.:i dcsempl•~i'!

da. El porcentaje de subemplco es todavía m,1yor (,11rcd,~dor 

del 40\l. 

Las personn!:. q~:c trabajnn por cuenta propia son lns que pcr

ciber. menores ingresos en promedio. 

Los trabajadores de la industria <lC' la cor:strucciÚr1, el co-

mcrcio y los servicios se concentran en condicior.e.c:: de pcbrg 

za en l;;is zonas urbanas. 

Los hogares humildes (el 20% más pobre) participan cun una -

fracción muy reducida del ingreso monetario generado por la ccong 

mía - alrededor de tan sólo el 4% - y su participación en las r~ 

muneraciones al trabajo, en la renta empresarial ( lnqreso del 

trabajo pOr cucn~a propia) y, especj alrr.cnte, en la renta de la 

propiedad es casi irrelevante. 
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Los arios de crisis impulsaron un acelerado crccimi>?ntu de 

los llamados Qmpleos informales. Parn 1986 esto~ cmpl~os, 

caracterizados por una heterogeneidad, representaron el 20% -

de los ocupados en el Distrito Federal. 

Los trabajadores en condición de pobreza constituyen una c-

norme reserva de fuerza de trabajo, marginalmcntc ocupad:t, -

que además mantiene el nivel general de los salarios relati

vamente bajo. 

Se establece así un círculo vicioso que es ncrr!;:irio rompr.:-r. 

Por un lado, una gran fuerza de trabnjo d0socup<id<t, y poi· <"I 

otro, carencias de bienes y servicios socialm0nt0 necesarios. 

Tom.:indo este enfoque económico como refercnci<1, se propw>o -

la realización de un proyecto para establecer ur. taller de panif.!_ 

cación d~ntro del pJ;int:.~] Tl,1lpan I. 

base en los siguientes conceptos: 

1. La falta de oportunidades para conseguir empleo al cgrc--

sar de una carrera técnica. 

México en(rt::ula en ld actudli<la<l los que, sin <lud.i, son los_ 

retos más significativos de su historia: vencer la crisis cconómi 

ca y superar su capacidad de crecimiento, para estar r~n condicio

nes de ofrecer en los próximos años a su población joven una per.2_ 

pectiva de vida aceptable y una seguridad de empleo. 

2. La falta de prepar.ación técnica y administrativa d1:-l uJ um110 

y egresado al tratar de inicjar un negocio propio, o bien, al tle

ea rrollarsc laboralmente. 
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Algunos problemas existentes en el deS'.!fl\'olvimicmto µrofc.sion.:il 

del alumno y/o egresado dr:l CON/\LEP son su esr;asa cultur<l, su bajo 

nivel d~ prepur·ación administ.rativll ~' l.i tult.;i d'~ in1ci.itivd y 

crcutividad, poi- lo que se presL•nta un.:i metrcud.i lc•ndt..•r1t:iil ;1 I.1 i!!!_ 

provisución. 

e iones del plantel. El CO?Jt,LEP 'l'l<tlpun 1 cu••nl.:i t:on m¡¡qui11aria, 

equipo e instalilciones que 

ría dar un uso frecuente y nprovecf1arlo de manr~ra did.:ict.iL"<l rn be-

neficio de los i::studiantcs, .\'<:. que al ser d::..: LiDu il1'1llst1·ial el -

alumno conocería ·~stu rnaquinarid al hacer uso ti'..! ellCJ. 

Pero no se hu.ce uso de éstos hornos por el al to coslo que reprs,: 

scnta sólo cJ encendido, y éste no justific.i su utilización parn 

una sesión ó clüsc de 2 ó 3 hor.:ts c<1da seis rnPscs. r:n por ello, -

que hatría que t1arlc una utilidad destinada a dcsanollar las ha.

bilidades del educando y, a.l mi~~!T'.o tiempo, hacerld rcntalile y 

tofinanciablc, sin que su uso rApr0scnte un ya!'ito pa.ra el plilntcl 

y a su vez, sea. de utilidad par.1 los alumnos. 

A. Para inic1<1r el proyecto, se comenzó con una investiga

ción sobre el material escdto acerca de lu microcmprcs;1 ya quf:', 

debido a las carcJctcrísticas del mismo, ést.J constituía la forma 

nlás apropiada para clar inicio al estudio. 

Desgraciadamente se encontró muy poco m.1tcdal rrncrito ( li-_ 

bt:'os,revistas,etc.) por lo que la inforrn.:iciOn tuvo que ser en 

su mayoría recopilada de documento•; del Gobierno f~d0rnl, cua-
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dros cstaclísticos y entrevistas directas con funcionarios. 

Así mismo, se sostuvieron pláticas con los profesores dr:l 

plantel encargados del talJ er <le Gastronomía: las opiniones i!l 

clinaban a favor de la panificadora al analizar el equipo y la si_ 

tuación geográfic~ del plantel: Los hornos ti e nen una capilcidcld 

industrial y el Colegio se encuentra rodcad<l dr:- el ínicas y ccn---

tras hospitalarios con los cuales 

para el abastecimiento de pan. 

podrí.:rn establecer convc>nios 

B. No se contaba con antccedcntC!S dcntz:o de CmMLT:~P en 

cuanto a la existencia de algGn taller o negocio 011 el 1nt0rjo1· -

de un plantel que dependiera económicamente de la propia insti tu

ción y que, adem&s, incluyera dentro de su plan de estudios una -

materia relativa a la microempresa. 

Sin embargo, ésto no representó n1ngúr1 probl•~ma ya que.· S·~ <=':! 

tableció ql1e si el proyecto resultaba finilnciabl':! se t0nia la po

sibilidad de contar con el apoyo de las Of1cina5 Ccntr<lles d ·1 

CONALEP. 

Se consideró la inclusión dü una matcri.:l dentro dl'l progr;un<1 

de estudios de la carrera de Hotelería y Gastronomía que debía -

contar con los conui..:imit.!ntos básicos para poder crear una rn1croc!!! 

presa, controlar su funcionamiento y comprender cada fase del pr.Q. 

ceso administrativo para que ciste sea eficiente y dincirnico. 

Esta materia se denominó "Sistema de Apoyo para la Jnt~gración de 

Microempresas" y se impartirá durante 105 dos últimos scrncstros -

de la carrera técnica citada. Se reforzC1.rá la teoría con un ta-

ller educativo constituido por la propi.• Panifit:.1dor.:1. 
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A la vez, el tiempo en que el nlumno preste sus servicios 

el taller, contará como prestación del Servicio Social ya que no 

percibirá ningún salario por su trubl.ljo. El estudi;,nte ~~e inscrl. 

birá al inicio del quinto semestre en las oficinas del Dcpartame~ 

to de Servicios Escolares del plantel, y éste se encargará de prQ 

gramar el inicio y finalización de la prestación del Servicio. 

Sin embargo, la organización de cada ciclo de prestadores del mi:! 

mo (de 8 a 1 O alumnos cada tres meses) será responsabi 1 idud del 

Consejo Consultivo de la Microemprcsa que se constituiriÍ para e!i-

te fin. Este mismo Consejo asignará a cada alumno las activida-

des que desempefiará dentro del taller, procurando que el educando 

conozca todas las áreas que componen a la Microempreso. 

C. Debido a que el sujeto de crddito bancario dcl>Ía ser el -

propio plantel, la Dirección General del CONALE::P hubo de crni ti r 

su juicio y opinión jurídica, didáctica, política y económica sg 

bre el proyecto. El Director General aceptó el proyecto y soli

citó un estudio de viabilidad económica par.:;, dar su autorización. 

Este estudio fué realizado con el apoyo de Nacional Financiera 

y su objetivo es comprobar si es rentable o nó en términos fina!! 

ci1u~os. En el me9 de marzo de 1991 se enviaron los documentos pa 

ra su aprobación. Una vez obtenida ésta, el proyecto siguió su 

curso hacia la firma del Convenio con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, misma que se verificó a principios del mes de Ma-· 

yo del afio en curso. 

O. Se solicitó la aceptación por parte del Comité lidmini;! 

trador del Programa Federal de Construcción de Escuelns (Ci\PFCE) 

para poder adaptar las instalaciones con que cuenta el plnntcl, 

misma que fué aceptada por las autoridades corresµondientr>s. 
114 



E. Institucionen y Depcndírncias qUl1 se visitaron. 

Nacional Financi~E.~ Se elaboró el Estudio de Viabilidad Eco-

nómica para su registro y se iniciara el trámite de aceptación y 

acreditación del mismo. 

Instituto Mexicano del Seguro Social Se estableció un Acuerdo 

Interinstitucional (firmado en Mayo de 19Y1) en el que se estable-

cicron la!:> claúsuld!:> de obligaciones y tlr~rechos e.le c,ula una de las 

par.tes. 

Instituto Nacional de Estadistic<l, Gcoqraíia_g__!Q[9:rmátic~ Se 

recopiló inCormación para el Estudio Económico, Fi n.rncicro y de -

Mcrcü.do, tnnto de la Microcmprcsa como de 1., industri,, Panificado-

ra. 

Cámara Nacional de l<i Industria Panifi.cadora l'on t:l fin do ca-

nocer las características de peso, volúmcn y pi-c~cio de] producto, 

así como del registro de la Panificadora Tlalpan !. 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ISECOFl) Esta Se-

crctaría controla la incorporación de las microemprcsas en México 

al sector productivo. 

Cámara Nacional de IQ._Industria g_~-!!!~m;fQ!.!!!.~ión ICAN~.n!

TRA} Se inscribió a la microcmpresa del plantel dentro de la ra

ma industrial correspondiente. 

~~~i!!...J!~ México (BAN/\MEX) Se requería un Banco de -

Primer Piso en los trámites de transferencia de (ondas Y cobros 

respectivos al préstamo de Nac~onal Financiera. 

Coleg1Q._Nacional de Educación P~o(c~ional _!écnicUgIB~§fl 

Se presentó el proyecto de la microempresa para su aprobación y 

acreditación (en cuanto al Programa de EstuUiosl. 
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3. 1 Objetivos del Proyecto. 

a) Identif_i_c_ación_~~l~:_ollu:..:_:~: I.os proLluclos que se ~labo-

rarán p0rtenecen a la División I "/\lunentos, Ucb1d.:t'.i y -

'l'abaco", dentro de la rilmo'\ industrial "Pan y p.,st•-'lc:J", 

en la clnsificnc1ón de l.:is nctivid<Hh!s in<lUHtrinl••i-; •. ~s-

tablcci<ld por P} lnst-iluln ri.1cional <le• E~;tadír;tit:<l, Gco-

gr.1[ ía e 11:1 orm.:ltic<1. 

el producto se clabor.:.irá '~n do~> pr 1~!.;r_.nl.ic1unr_:B 

yor cuid:ido 2n o.u 1'la1Joración. 

se atcndL·rá al mercado de los centro~; lws1dt,,lar{ns y 

guurd~rí«~.> infantiles del lnstitulu !,,1cion.:;J del S1~yuro 

~ocia!~ qu•_> PnC'UL'fllren ubicados f'l1 la 7.0n,1 CL'rCi'l.O<l el! 

plantel. 

Dur-:_J:!_lida~_; las entrcqas ti..}l ptoducto seri.in a lM; 

11:00 a.m. y u las 17:00 o.m. (2,40U pü•z.::i!; en calld 

trega), <1 fin de t¡Uf'.' c•l consumo dul 111i~;mo sea dentro de 

la~ 2 o horas de r(lt.:ibido 1'·~te. 

t~rno:; '/ ni1'1o:c.. de ho~pilales y quet1·r..krL1:; di..'! JN::::S. 11(> 



b) Cara eterización del Proyecto: 

Natural~!@_: Es el aprovechamiento del equipo , maquina

ria e instalaciones con que cuenta el plantel •rt.f\LPl\N I 

par;;i la crcaciónde una Panificadora, y así fabricar y 

comercializar pan pard los centros hospitalarios y guar-

derias infantiles del IMSS. 

Importancia: Este proyecto upoya la incorporación en -

los planes de estudio vigentes la materia de S1\PIME (Sis-

tema de Apoyo para la Integración de Microcmpres.1s) ¡¡ l 

desarrollar dentro del mismo la actividad C'mpresarial -

que se requiere para crear una microemprcsa. 

rá enclav.:ida esta microempresa en un sector de la clase 

media baja. 

La loca1 iz1'ción fÍ"Sica scr.:i: li.\'. del nía s/n 

3.2 síntesis de Conclusiones. 

a) Del estudio de mercado: 

Col. Toricllo Guerra 
DPl('g, Tli1lp:1r. 

Tel. 665 1 Y20 

Demanda y Oferta actual: En cuanto al mercado potencial 

del producto, nuestros consumidores serán hospitales y 

9uarderias del IMSS, que en su conjunto formarán aproxi-

madamente 2, 400 consumidores del producto. 
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De acuerdo al punto anter.ior, esta 

microempresa tiene ld poi:;ibílidu<l de aba::>tt;c•:L u ma~/or número 

de centros hospitularios ~n relación a la producción que ob-

tenga. 

b) Del Estudio Técnico: 

tiva de 4,800 piezas de pan diarias en dos t~rnos, cla~ifica-

da de la siguiente mL1.ncr.:i: 2,400 bolillos 
2,400 bizcochos 

TQ~!..Qq!<.!_: El procedimiento que se ctiliz.1 es muy ~~íwple, 

siendo éste: AMASAR -t- REPOSAH --t- JH::FlN•\H ---f lJIVIDIH Y 
BOLEAR 

1 
CORTAR <---- FERMENTAH -- rom·ll~H HEPOSAR 
'l'AP/\R 

! 
HORNEAR I::MPACAH _ ___,, F.NVIAH 

producción, no se tienen residuos ya qm.• si.J uti lizun can ti da-

des exactas y con muy poca merma. 

Características de l~§._QbralL.fi~~ª-f!: sólo se requiere un lo-

cal amplio donde se distribuirán las dilercntcs án.•,1s de pro-

ducr:::i.ón: hornos, batidoras, mesas,básculas, inst.alacioncs de 

agua y gas, almacén, refrigerador y banas. 

9!.@~gf.!..!il.!.9..~~LE.2....ºrgi\n i Eg_ié!J._QQ_!.~-1!!! ~ rq~l!IPP.~.§.~: es ta se 

organizará de la siguiente manera: 

- 1 Administrador o gerente 
- 1 Maestro panadero 
- 1 Auxiliar administrativo 
- 2 Empacadores 
- 1 Choft.'!r 
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- 4 auxiliares 
- 4 ayudantes 

En total serán de 12 a 14 pl:l:!jonas uu•J intoQrf.!n ~~t,J. micro-

empresa,dentro del personal van incluidos los prc~tnclorc~; 

del servicio social ( alumno::; de lar; Ultu110~; !'j(.'Jll(':.lre:: ú 

exalumnos) del propio plantel. 

Producto Costo Total Cn!ilO Unitnrio 

bolillo 260,964. 108.73 

bizcocho 16$, 1 '14. 68. 81 

426, 106. $ 177. 'J·1 

el Del Esludio Financiero: 

- Necesidadus tc~alc~ de ca1>ital:$ Sb'OOU,OUC. 

- Capital ~ropio del plantel: 72'1JIJ7,109. 

- Inyrcsos y gasto.!'; úO funcion.:1miento 11<~:mal: L'..itos 11:uv1mit.-·n-

to5 se p:cyer~taron en un lapsu <lu 4 IH'''..>c:;, dando c0mo lulalcs: 

lngresu::.: S 1":J'(,CJ7,00U Ey1l'~;us: $ B2'5::o,OOO 

d) De la Evaluación Económica. 

De acuerdo a log estudios de ml..:!r<.:udo, tl·t:nico y financi.-to 

se tienen las sigui~ntcs conclusiones. 

En base al estudio técnico, en donde se obtuvo como pri.mer.:.i 

muestra que el proyecto es rentable, y ndcr.iás con Plc!l"!iPt.'Cli-

vas muy sanas y para efectos <lcl oaqo dl~ pré!->tnmo !le cree 

conveniente ponei'.' en mar ella lo 1n<Í5 prunlo posible 1<1 mic1 o-

empresa. 



Como beneficio para el plantel Tlalpan I, al tener la cnpacidacl 

de autofinanciarse y obtener garianciar extras para la creación 

de otros talleres que se requieran en lus plcrnes e.le o..•stuc.liu J.1 

otras carreras. 

En el estudio findnciero se pudo corrobor.::i.i: que 1.J. utilid.;id que 

se obtiene podrá solventar los gastos de la ~anificador<1. 

Par.:& la puesta en marcha es imprescindible contar con un m<1es-· 

tro panadero de cabecera, con gran experiencia y hnbilidad paril 

cubrir toda lü producción. 

En el caso de presentarse una inflación, el proyecto ti~1w un -

márgen de seguridad para soportar y ser rentable, 
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4. 1 El producto ~n e 1 mercado, 

Producto principal: Bolillo y bizcocho. 

La calidad del producto e::;tará determinada bajo los patrones de 

la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. 

Bl precio, tanto del bolillo como del bizcocho son o(iciales, -

así que dependerá de la materia prima y la mano de obra, y del 

aprovechamiento de los recursos para obtener una reducción de -

costos y la utilidad que permita que el proyecto sea autosufit!!! 

te. 

4. 2 El área del mercado. 

Población: Dentro del estudio de mercado el punto r·~fe--

rente a la población es el del cliente potencial para el produc~ 

to, sus características y su ubicación. Nuestros consumi<lorcs 

serán centros hospitalarios y guarderías del Instituto Mexicano 

del SeguroSocial, que en su conjunto formaran aproximadclmcntu -

2,400 consumidores del producto. 

4. 3 Comportamiento de la demanda. 

Por tratarse de una Institución con normas y polítiCil!'J pre

viamente establecidas, nuestro cliente, el IMSS tiene una dcmandü 

permanente y formal, y será astravés de un Acuerdo y/o Convenio -

Interinstitucional (IMSS-CONALEP) en donde se indique la cantidad, 

forma y especificaciones en la entrega del pan. 

El aspecto que no se deberá descuidar dentro de l ~• demanda del --



pre.dueto será la calidcJ.d del mismo, ya que por trzotcJ.n .. e de cen

tros hospitalarios y gucJ.rdcrías i:il manejo de producto!:i pcrec~de

ros es estricto. 

4.4 Competitividad en el murcadu. 

En es te rubro se consideran il la calidad y al sc-rv ic io co

mo factores importantes y deturminantr.:-s en pod~r llldntener y con

servar el Acuerdo con el IMSS, y ser comp<:titivos (í: relación a 

los dc:m.is proveedores. 

ca¡,aL!s de Comercialización: Sólo se utilizc1r..i un canal -

de comercicJ.lización, este proyecto sólo contempl11 r,cne:Ltar en la 

zona de hos¡:,italcs mediante lc1 forrnil de QOtregd dircctil en cüda 

uno di:s lus asignados c.:on anterioridad, cor. horario 'i biljo las -

normas de cal idüd requ~r idas. 

Tiene como ventaja la concentración de fuerza5 produr:tivas hnci..1 

dicho c,:rnul; y como dcsvcml.::ija, la pérdiJa i..lt? ll•t:t·c¿u.Jo ¡.iutcnci.il 

de la zona. Er realidad no se tratará de una desventaja rclevan

tLl porque la producción no ser.i. capaz de satisfacer dicha deman-

da. 

Aspectos Jurídico-Administrativos: Los requisitos que se 

deben de cubrir para la puesta en marcha df!l pi;oyecto son: 

- Reglstro de J.Q Microindustria en la Cámara tJacional de la I!! 

dustria Panificadora. 

Acuerdo entre el Instituto Nacional del Scgut·o Social Y el 

Colegio Nacional de Educación Profesional 'J'écnica, estableciendo 

el compromiso de proveer el pan, así como la asignuci.ón d•' los 

centros hospitalarios y/o guarderíus que se le·:• d.irá el servicio. 
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- Los registros en la Secretaría de Salud y Bomberos se omiten 

por contar el plantel con éstos. 

- No se dará de alta en la Secretaría de Hacienda por no tener 

fines de lucro, sino que es un taller .estudiantil uuto(inanr:i;¡tJo. 

4. 5 Pronóstico de venta. 

El pronóstico de venta se basa en la producción estimada -

del producto que será ac 2,400 bolillos y 2,400 bizcochos, 0n dos 

~urnas. 

Lo que ampara talP.s datos es la capacidad del horno y 1.'l ti:1bi.li

dad del maestro panadero y auxiliares que se contraten, ya que 

los alumnos que presten su servicio soci.:ll en la Microcmpresa ce, 

laborarán en la producción y en las labores administrutiv.1s cor.io 

apoyo. Se estima que el personal contratado tiene la capacidad 

de producir un volumen mayor al que Ae tif:'ne progr.J.m,-:do. 
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V. 5 _E5TU~<;NILO. /\SPECTOS_!!:Qt!_ICOS 

QLk.J:!!Q~~lQ~. 

5.1 Objetivo del Estudio Técnico. 

Demostrar y comprobar que el horno y el personal que inte

grará la Microcr.1prcsa será c.1paz de producir l<ls 4,BOtJ piP..-:.is 

e.Je pan bajo las normas de cutic.Lul y 1.wrvLcl'> qui~ r.•xiy,_· r~l clicn-

te IMSS earu los ccmtros hospitalarios y 'JUr:irdcrías que nos asig-

nen. 

5.2 Antecedentes. 

Descripción del proyecto y sus propósi to.s. 

El proy(.;!cto en cucstión es la pues La en marcha de una panifica-

dora dentro dl! las instnlaciones del plantel "'fL;;LPi1n 1" , que 

tiene como finali.Jud li1 de propo.rcionar o le:; .:ilumnos de los -

últimos semestres y egresados, los elementos tecnico-acac1émi--

cos necesarios para integrar una microcmpresa co:110 alternativa 

de empleo. 

De hecho, la panificadora surge como una respuesta, en el ~mbi-

to educativo, a las dificultades econ6micasquc representa el -

mantener en óptirr .. 1s condiciones el equipo y las instalaciones 

con que cuenta r..l plantel, al ser el proyecto autofinanciablc. 

5. 3 Descripción t/·cnica U~l producto. 

Los produ::::to!> bnjo las siguicnti:s condiciones, son: 

BOLILLO 

Materi.1 Prima: harina, azúcar, s.it, lt..~v<!dura y agun. 
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Tamaño y Presentación: 70 grs. cada pieza en su pr8sentación 

común. 

Proceso Productivo: amafiar, r~posur, rcfin.-tr, rJividir,bolcnr, 

reposar, formar, fermcntnr, cortar,hor-

Almacenarr•iento: la levadura y la masa µroparada se almacr:nan 

en el rcfrigcrndor, los d~m.-is mat(·riales se 

gua.rdnn en el lóqucr. 

D!2.COCHO 

Materia Prima: harina, azúcar, huevos, ayua, sal, i.:~vadura, 

grasa vegetal y [J<H>La. 

Proceso Productivo: similar al del bolillo, pero on lugur 

de cortar se tapi1 con la pasta. 

Tamaño y Presentación: 40 gr5. cnda pie¿a, en presentación 

de concha, corbata, p;;inqué y cuerno. 

Al1n¡¡ccr.<imicnt0: f;imi la1: al bolillo. 

En la tabla d,~ lu siyuicntc página se prescnt.1 lñ c:apdcidad de 

producción 'j costos unitarios que !:ie obtondrían en los dos tur-

nos diarios (mututino y ve~pertino), al h.:'lccr la relación y ob-

tener los ingresos estimados en dich..i lJl oJ.ucción cii'tndo como re-

sultado que el ingreso anu.-:il por vcntns S•.:!<1 de: S 11~§J!.0.i..!1ll_Q 

(setescicntos setenta y siete millones, sciscil~ntos mil tiesos). 

5.4 Descripción técnica Ucl producto para su producción. 

Para. la {ubricación tle los productos es nt..•ccsari.o pasar 

por varias etapa:> las cuales se sintetizan a continuilción: 
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N 

"' 

CANTIDAD POR TURNO 

2, 400 

2,400 

(X) ~ 

100 

350 

(;) VENTAS TOTALES 

14'400,000. 

50'400,000. 

PRODUCTO 

BOLILLO 

BIZCOCHO 

(;) 

(X) DIAS (;) PRODUCCION MENSUAL 

30 72,000 piezas 

30 72,000 piezas 

INGRESOS POR VENTA (X) TURNOS 

7'200,00 

25 1 200, 00 

VENTA MENSUAL VENTA ANUAL 

64'800,000. 777'600,000. 



1) Materia prima 

2) Preparación de Masa 

J) Horneado 

4) Producto 'ferminado 

harina, sal, agua, azúcar, huevo, 

levadura, pasta, grasa vegeta 1; 

báscula, batidora, ut•.:>nsi l ios c]p 

trabajo, mano de obra; 

u30 del horno; 

bolillo y bizcocho. 

Insumos Principales y Secundarios. 

Insumos Principales Harina, sal, agu<:1, azúcar, huevo, le

vadura, pasta y qras,1 vr.g"til l. 

Insumos Secundarios Aceite. 

Insumos Alternos En el caso de que el costo del pro

ducto con relación al de venta deje 

un márg~n de ganancia negativa 

al huevo. 

Productos Principales, Subproducto:> y Hcsiduos. 

Los productos terminados principales son: 

BOLILLO y BIZCOCHO (concha, corbata, panquá y cuerno). 

En relación a los subproductos éstos no los tendremos de igual 

manera los residuos, debido a las características mismas de pro

ducción, que como se ha mencionado anteriormente son exactas y 

con muy poca merma. 

5.5 Identificación y Descripción de las etapas intermedias. 

Las etapas intermedias para este proceso serán aquella~ 
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que van cambiando la naturaleza de la materia prima hasta con

vertirla en producto terminado, en este caso, se describirá su 

proceso por orden de e)ecución: 

Paso 1 • AMASAR 

Se vierten en la batidora lo::; ingrcdü:-n':c~ o m¿iteria 

prima, previamente pesados. Se hace funcionar la batidora has

ta que la masa esté en su punto. 

Paso 2. REPOSAR 

Se deja que la masa oc esponje, repo!i<Jnúo 1~n la lJati

dora por espacio de 60 rnin. 

Paso 3. REFINAR 

Con un accesorio especial que se le pone a la batido

ra, se mueve para refinar la masa. 

Paso 4. DIVtDIR Y BOLEAR 

En el caso de los bolillos se dividir,ín pesando 70 grs. 

cada pieza, y en el caso del bizcocho seran de 40 grs.. Poste

riormente se bolea parn clar volúmen. 

Paso 5. REPOSAR 

Se espera por espacio de 20 min. p.1rn qur. ln mMiól to1111" 

consistencia. 

Paso 6. FORMAR 

La masa pasa a tomar forma según sea el caso. 

Paso 7. FERMENTAClOI~ 

En esta etapa la masa ya está madura para meterse al 

horno. 

Paso 8. COH'r/,H O TAPAR 
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En el bolillo se hace un cor-te en la part<.• centr,1 L p.1-

ra darle presentación, on el bizcocho !;l.' tapd con pasta. En 

la presentación de los cuernos .se barnizan. 

Paso 9. llORtH-:AR 

El v~1n ha quedado fin.1lmentc terminado al ser horneado 

durante 12 min. 

Paso 1 O. EMPAQUE 

El bolillo se empaquetará en costales, y •!L bizcocho 

··en ca~as selladas. 

Mediante el desarrollo de las actividades unte~ doscri t.1:.>, van 

a surgir subactivid11des que no serán descritas por no ser rcle 

vantes, tales como: el .:iseo, almaccnilmicnto, acarreos, trans--

portación, ad!flinistración, etc., aunque en <::'.Onjunto son impar-

tantea para la fabricación del producto terminado. 

5.6 Flujograma del Proceso en forma 9lo!Jc.1l. 

Almacenamiento tle 
matyria prima 

Amasar 
l 

Reposar 

Reflnar 
t 

Dividir 

• Solear 
l 

Replsar cada pieza 

Formar 
l 

l:'ermentar 

l 

Almacenamit?nto de 
mitter ia pr im.i 

i 
Ama!5ar 

Hep~sar 
i 

Dividir 
l 

Bolear 

Reposar cada pieza 
l 

Formar 
i 

Fr.!rrnentar 

i 
'I'ap:.ir con pasta 
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Cortar Hornear 

• 1 
Hornear 

J. 
Empac.J.r 

l 
Empicar Entregar 

Entregar 

5. 7 Descripción de la Instalaciones, Equipo y Personal. 

5.7.1. Indicaciones de las Instalaciones. 

Las instalaciones en donde se ubicará la panificadora 

se encuentra dentro del plantel TLALPAN I, ubicado en Prolon

gación calle del Río s/n, Colonia Toriello Guerra, Delegación 

Tlalpan, C.P.14050, México, D.F. 

La construcción será ejecutada por el Comité l\dministra<lor del 

Programa Federal de Construcción de Escuelati (CAPrct::), el cual 

se encargará de efectuar las modificaciones necesarias al ac-

tual inmueble. 

Lo importante de la ubicación radica en la cercanía con los 

alumnos y el aprovechamiento del terreno. 

Para dar una idea general de la distribución de la planta, se 

presenta en el anexo no. 1 un bosquejo del plano de la misma, 

considerando los siguientes datos para su comprC"nsión: 

1. Horno 5. Instalación de agua 

2. Batidoras 6. lnstalllcion de gns 

3. Mesas 7. Alm"'c•Sn 

4. Báscul.ls B. Hcfriqp1·,1t1or 

9. Da no y Vl'St idOr"L'fi 
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5 .7.2 Maquinaria y utensilios necesarios para la fabricación 

del producto. 

MAQUINARIA 3 hornos de prueba de cocción de hogar, rotatorio 
pñra pan. Marc<l HADORELEC'l'RIC YA ,(j de 33 pulq.dc 
diámetro, espacio de piso de 52 x 4':i puigs. 

4 batidoras con capacidad de 20 lts, Marca FEHCO 
modelo HFl 20 

1 balanza de doble capacidad, de 10 l:gs. c/u,pl.:1-
tillos de 260 mm. de acero inoxidable, marca JOSl•R 

1 b:iscula pnra cocina con cdpacidil<l de 12 1/7. kg:;. 
marca ,JUST!\ 

1 refrigerador (r;c adquirir:i cnn ,.,.] ¡.r,;stilmo b;in
cario) 

ACCESORIOS Y UTENSILIOS 70 charolas negras 

palos 

espátulas o raspas 

cuchillos 

2 mesas de trabajo 

EQUIPO DE TRANSPOR'1'E Tanto los accesorios, utensilios y equipo 

de transporteserán financiados por el préstamo bancario. 

ACCESORIOS DE EMPAQIJE cajas 

costales 

amarres para costales 

cinta adhesiva para cerrar cajas 

etiquetas para identificar destino 

ACCESORIOS DE OFICINA l archivero 

sillón 

sumadora 

papelería 131 



5.8 Personal requerido para la Panifica

dora. 
Administrativo 

administrador 
o gerente 

1 auxiliar admi
nistrativo 

Producción 

1 maestro panadero 

2 ayuduntes de 
panadero 

a u xi liares 

empnguetadot-

1 chofer 

En forma desglosada se han presentado los elementos indispensn-

bles para la elaboración de los productos que se prctcnd(~n fa-

bricar en el Plantel TLALPAN I. 

5.9 En el siguiente cuadro se presenta un análisis de las cpc

racianes requeridas para la elaboración del pan ( 1,200 bolillos) 

en 3 hornos con 4 b-atidoras y 4 auxiliares. t'dra. 0UL0.::1h..:l' l.:.:; 

2,400 piezas se harán 2 veces el proceso, consid.crando qu~ n¡i.en

tras parte de la pasta se hornea otra repos.,, y otr., parte 

empieza a preparar , para que de esta forma se aproveche el tic!!! 

po al ffiáximo. 

Tiempo normnl de 
operación ( min) 

2 

Amasar ingredientes para bolillo 

Reposar 

1 Ref lnar 

Dividir y bolear 

Reposar 

1 o 

60 

10 

10 

20 
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Tiempo normal deo 
oecraCTOñTnliñ7j 

Formar y fermentar 

Cortar 

Hornear 

Empacar en costales 

Tiempo total por tanto 

40 

10 

12 

10 

182 min. 

Por lo tanto, el tiempo será de 3 horas para cubrir todo el proce-

so. Sin embargo, por la premura del tiempo y lo lento de la fer

mentación o madurez de la masa, ae dejar' preparada la masa en 

dos cantidades todos loa díaa, para poner en marcha 2 veces los 

trea hornos mientras se prepara la siguiente masa, y ao! cubrir 

la producción requerida. 

Bn el cuadro 11i9uiente se muestra el tiempo requerido para elabo

ro.r 1,900 piezas de biscocho, haciéndose notorio que rinde ma"s 

la mana por ser mBnor el gramaje. 

Concepto 
Tiempo norma 1 de 
operación (min~ > 

Amasar in9rediantea para bizcocho 

Reposar 

Dividir y bolear 

Reposar 

5 Formar 

Fermentar 

Tapar con pasta . 

!Hornear 

Empacar en cajas 

~iempo tQtal por tanto 

Lo cual se cubre en menos de tres horas. 

10 

60 

10 

20 

10 

30 

15 

12 

10 

177 min. 
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5. 1 O Análisis de Costos. 

A) Costo total de la inversión física. 

La inversión será sufragada por CAPFCE, no teniendo la 

escuela que erogar por este concepto. 

B) Costo total de operación. 

La puesta en marcha de la panificadora, por razcnes ob

vias, serán un poco mayores en un principio a razón de un 10% 

presentándose el costo en condiciones normales y con precios 

vigentes a 

INVERSION INTERNA ACTUAL 

Concepto Importe 

Maquinaria 72'734,412. 

Equipo 162,697. 

Total 72'897,109. 

INVJ!RSION EX'rERNA (NAPlN) 

Concepto Importe 

Accesorios y utensilios 300,000. 

Muebles de oficina 200,000. 

Transporte 40 '000' ººº. 
Refrigerador 1'500 ,ooo. 

Total 42'000,000. 

No se incluye la materia prima. 

C). Costos unitarios. 

A continuaci6n se hará undesgloce de los costos unitarios 

para que posteriormente se forme un cuadro de concentración y 

poder hacer el análisis del minmo. 
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a) Costos unitarios de materia prima. 

Los costos de materia prima principal o directa se obtuvieron 

con mejor precio en la "Ca:Ja Alpina", ubicada en la calle de 

Victor llugo no. 51, Col. Portales, tcls. 539 3878 y 672 0919, 

Pro~ Pr:ccio Precio [lor Kg. 

Costal de harina de 14 kg. 40, 100. 2 ,864 

Grasa vegetal 3, 150. 3. 150. 

Azúcar en costal de 50 kg. 76,084. 1, 522. 

Sal ', ººº· 1,0fJU. 

Levadura 6, 300. e, 300. 

Uuovo 2, 600. 2,600. 

Paquete de pasta 4,000. 4. ººº· 
Para obtener 180 piezas de bolillo se necesita lo siguiente: 

Materia ¡::rima ~ Precio($) 

Harina kQ. 17. 184. 

Azúcar 400 gr. 608. 

Sal 120 gr. 120. 

Levadura 200 gr. 1, 660. 

Costo total 19,572. 

Costo total (+) Cantidad de pzas. {=) Co.:;to unitario 

19,572 180 108. 73 

eosto unitario 

108. 73 

(-) Precio de Venta 

100 

•=) Pérdida unitaria 

-8. 73 
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Para obtener 180 piezas de bizcocho necesita lo siguiente: 

Materia prima Cantidad 

Harina kg. 6, 592. 

Azúcar 750 gr. 1, 14 !. 5 

Huevo 500 gr. 1, 300. 

Levadura 100 gr. 630. 

Grasa vegetal 150 gr. 472.5 

Pasta 10 gr. 40. 

Sal 2 cucharadas 10. 

Costo Total 12, 306. 

Costo total (f) Cantidad de piezas (=) Costo unitario 

12, 366. 160 68.81 

Costo Unitario (-J Precio de Venta <=I Utilidad Unitaria 

66.61 350. 28 1. 19 

Compensación de la pérdida: Utilidad unitaria 
del bizcocho 

(-) 

Pérdida unitaria 
del bolillo 

(=) 

281. 19
1 

8. 73 

Ganancia real estimada 
por el pan (bolillo/bi~ 272.46 
cocho) 

Tabla de ganancias estimadas: 

Cantidad de piezas 
pares diarias 

4,800 

(X) Ganancia por 
pares de pan 

272.46 

(=) Ganancia diaria 
pares de pan 

1' 307,808 
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(-) Gastos diversos (agua 
gas, electricidad, suel 
dos ,gasolina, refaccs, ) 

( =) Ganancia neta 
diaria 

1'ººº·000 

Ganancia 
mensual 

30. 000, 000 

La ganancia de treinta millones de pesos mensuales deben de 

sufragar los g<Jstos de financiamiento, materia prima, gastos 

diversos y los imprevistos. 

b) Mano di:; obra directa. 

Maestro panadero l '050,000 

Chofer 

TOTAL $ 1'500,000 

c) Materia prima indirecta. 

Dentro de esta categoría englobamos los gastos de agua,qas, 

electricidad, y la parte proporcional del predio; estimando un 

costo diario de $ 200,000. 

d) Gastos de administración. 

Gasto mensual 

Administrador 1 1 450,000 

Papelería 

TOTAL $1 '850,000 
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V. 6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

6. l Aspectos Generales. 

A lo largo de los puntos anteriores, !le han presentado en 

forma aislada las actividades que se realizan dentro del pro

ceso de producción del pan. Es por ello, que ha continuación 

se establecen cada puesto con las funciones que deberá dcsem -

penar. 

6.2 Estructura funcional. 

~ 

Administrador ó 

Gerente 

Maestro Panadero 

Auxiliar Administrativo 

Empaquetador 

Ayudantes de Panadero 
Auxiliares 

Funciones 

- Manejo de personal. 
- Análisis de costos. 
- Supervisión del proceso de producción. 
- Control financiero. 
- Venta del producto. 

Compra de materiales. 

- Control de calidad. 
- Adiestramiento y capacitación. 
- Supervisión de la producción. 
- Entrega dclproducto terminado. 
- Responsable de la fabricación del 
producto. 

- Elaboración de recibos de pago y 
facturación. 
- Manejo de nómina, cobros. 
- Abastecimiento del material. 
- Control de almacén. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipo e instalaciones. 

- Respon5able de empaquetar los produc
tos terminados. 
- Enviar tos productos. 

- Realizar las tareas que les asigne el 
maestro panadero. 
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6. 3 Estructura orgánica. 

Ayudantesil 
reJ 

Administrador 

jHtro. Panadero 

!Ayudantes/! 
AU.tl.liarcs 

/\ux.Administ. { 

6. 4 Orqanización para Ía ejecución del Proyecto de la Panifica

dora • 

.. Este punto se refiere a la s.ez::ie ':le J.ctividade.ü que se re

quieren para poner en marcha una Microemprasa. Para tal efec

to ae irá de lo general a lo particular. 

~4.1 Listado de actividades a seguir: 

- Solicitar préstamo a Nacional Finar1ciera. 
- Construcción de la planta de producción. 
- Compra de utensilios de trabajo. 
- Compra de mesas de trbajo. 
- Compra de materia prima. 
- Compra de archivero. 
- Compra de refrigerador. 
- Compra de camioneta de reparto. 
- Compra de accesorios. 
- Compra de papelería. 
- Contratación del maestro panadero. 
- Contratación del administrador. 
- Asignación de tareas a los alumnos de servicio social. 
- Elaboración del plan de rotación de alumnos del servi-

cio aocJ.al. 
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buidos de la sigu:0nt,• !l .\\l\1 l •.\1•'" ,¡,. ¡•.11\.,11.'1 .. 

( -l 1'1l 1'.hl.I 1 HL n") 

,JU' l \ J ,\l 1•¡, .1>1111\ tl \ q{ L al 1 \>l'tl 

( u1111 1•n 1';1d.1 t 1111111} 

1•mp.11:;11ln11•n 
(11110 1'11 i':\d,1 11111111) 

4. Compr.3. de utcn::;ilio::;, rn.J.tcri.J ptin:.1 y .u.:11 ... .J ¡ ........ ~. ••·¡11•-

proveedores, y así contar con 10~1 m••j1111•i1 1111••·1.1r1. 

ciará a la par de la anti!rio1·, con dur.a•·iún d .. .' u•~u11111t111,~1 0 

que son productos que no ncccuitan cuid.id11:1 ,,¡ ""' 1111¡11•1•n'~utu 

ros. 

6. Compra de la camioneta. Ce rt.•part{>, lh• ~11dl•'1l1111111 •·11ll1111:Jq 

nes a las agencias de aUl<Jm6•1il•t~~ • C•m un.t t;r<1u;111•1 1111 h•JI A 

ciente. 

7. Papelería. Servirá para 6"!1 contu.il '/ 1<i.u1 .. )'1 •J•~ 1.1 H1c111t.:1~--

camioneta. 



8. Contratación del personal. 

Se contratarán al maestro panadero y al administrador en un 

lapso de una semana y media, contando desde la compra de la 

papelería. 

De esta forma concluimos las actividades prelimin<lres al arran-

que de la microempresa, y podremos empezar a faliriccir el pan 

en tres meses y medio, a partir de que se otorgue el préstumo 

bancario. 

Esquematización del tiempo: 

Préstamo 
otorgado 

División por scmana/n;c!i 

( 1 )/====================================/ 

(2)/=====/ 

())/==========/ 

( 4) /==========/ 

(5)/=====/ 

(6)/==/ 

(7)/==/ 

(B)/=====;======/ 
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V. 7 ESTUDIO FINf.NCIERO. 

7. l La industria panificadora del plantel Tlalpan I, tendrá la 

participación del 100\ en los siguientes conceptos: maquinaria 

y equipo de trabajo, terreno, la obligación del pago del financif! 

mi .... - ..... que obtendrá para la compra de materia pLima, utensilios 

accesorios y camioneta. 

7 .1.1 Maquinaria y equipo de trabajo con que cuenta actualmcn-

te el plantel y su valor. 

Hornos MADORLEC1'RIC 
Yl\6 de 33 pulg. 

Batidoras de 20 lts. 
Marca FERCO mod, UFI 20 

Balanza dl' 10 \-~. 
marca JOSAR 

aáscula de 1 2 kg. 

16'587,000 

5 1 743,353 

138,387 

24,310 

~!! 

49'761,000 

22'973,412 

138,387 

24, 31 o 

TOT/\L S 72'R97, 109 

7.1.2 En las fechas correspondientes a la adquisición de los 

productos o de mercancías para la puesta en marcha del proyecto, 

se erogarán un monto de :S 42 1 000,000 (cuarenta y dos millones 

de pesos m.n.} según preaup11i:!sto elaborado en el análisis de 

costos en el punto 5. 1 O 
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7.2 Elaboración del presupuesto de caja. 

Período: A partir de la fecha de autorización del 
préstamo correrán tres meses y medio. 

Aportación del CONALEP 72 1 997, 109 

Financiamiento NAFI 72' 500, 000 

Ventas 

TOTAL 145'397, 109 ººº ººº 

Mhl!?.~ MES 1 fil:Ll t!É!Ll 

Inventario (Costo/Ven ta) 25'610,000 

Costos de distribución 40 1 000,000 

Gastos de administración 200,000 200, 000 200,000 

Compras de materia prima 
y accesorios 

Compra de refrigerador 1 '500, uuo 

64 '800,000 

64'800,000 

MES_! 

3'350,000 

26'600,000 

TOTAL 200. 000 200. 000 67'310,000 29'950,000 

Diferencia entre las 
Entradas y Salidas por 
Mes 

145'197,109 (7nn nn11) (67'310,000)34'850,000 
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7. 3 Estado de Resultados. 

Periodo: Al mes de iniciado elproyect~ a tres mP.ses. 

Ventas totales: 

Inventario inicial 

Compras totales t 

Inventario final 

Costo dP. lo vendido 

UTILIDAD BRUTA 

Gastos de Operación: 

Sueldos 
Intereses 
OLro" 

UTILIDAD NETA 

76'830,000 

6'400,000 

8'850,000 
9 1 062 t 500 

Al:;IA~Q,000 

194 1 400,000 

70'4)0,000 

123'970,000 

63'362,500 

60' 607, 500 
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7. 4 Elaboración del Estado Financiero o Balance Gcn('ral. 

Período: del 30 del último mes de trabajo {tercer mes). 

CIRCULANTE 

Bancos 
Inventarios 

Total Circulante 

FIJO 

Mobiliario y 
Equipo 
Maquinaria 

Total Fijo 

CAPITAL 

Capl tal Social 
Resultado del 
Ejercicio 

Total Capital 

12'507,500 
6' 400, 000 

41 1 700,000 

72'897,109 

72 1 897,109 
60' 607, 500 

18 1 907,500 

114 1 597,109 

133 1 504,609 

TOTAL DE LA DIFERENCIA ENTRE ACTIVO Y PASIVO 
IGUAL A CAPITAL 
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V. 8 EVALUACION FINANCIERA. 

8.1 El cálculo de costos de ingresos y egresos de oparación. 

Se calculó bajo la perspectiva de cuatro meses como se 

muestra a continuación: 

~ .!lli!~§..Q§. ~ 

Mes no.1 145'397,109 200,000 

Mes no.2 200, 000 

Mes no.) 67'310,000 

Mes no.4 64'aoo,ooo !2,' 950, OQ.Q. 

210 1 197,109 97'660,000 

8.2 En base al estudio de costo-beneficio del punto V.6, inci

so 6. 10, donde se muestra la utilidad por el par de piezas de 

pan, es decir, un bolillo y un bizcocho, teniéndose la utilidad 

de $ 272. 46 con un costo de S 17 7. 54, por lo que el márgen de 

utilidad en proporción a lo invertido será de: H;: ~~ = 1 . 53 

Es deciriti que por cada peso que se invierte, se recuperan $1.53 

pesos; esto en términos porcentuales significa una ganancia del 

153\ sobre lo que se invierte. 

S. 3 Calificación y cuantificación de los factores económicos 

condicionantes. 

La inflación de nuestro país ha representado por mucho tiem 

po una gran contrariedad para los proyectos, pues al no controlar-
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se ésta cualquier aproximación resulta falsa y con cierto qra-

do de incertidumbre. 

En la actualidad, se puede contar con un marqcn de cet"tidumbrc 

mayor que en aflos anteriores, al contar con el Pacto Económico. 

Posiblemente, cuando la panificadora esté en marcha, el pacto 

continúe por un tiempo más. 

Si se lleqa a concluir el Tratada de Libre Comercio { Estad0s 

Unidos-Canadá-México), se tendrán mayores posibilidades de abara-

tar costos v mo.jorar la maauinaria existente, con la finalidad 

de que los alumnos tenqan contacto con cauipos m;is sofisticados. 

8. 4 Elaboración de la Fórmula de Valor Presente. 

Sirve pa_.ra representar el valor de ulqo, en este caso la in

versión, a un valor real estimado tion base en el interés actual -

del Hanco tlu México. 

FORMULA 

v.p.= S (T+i)-n 

Aplicación': V.P. 

DONDE VALORES 

v.P~= valor presente X 

S :: capital 72'897.109 

T tiempo 

interés 

1 ano 

SO't. anua 1 

n número de arios 1 año 

72'897,109 (1 + .50) - 1 

72' 897' 109 (. 66666) 

48 1 598,067 
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V.9 SERVICIO SOCIAL EN EL PROi'ECTO MIC'ROEMPRESA 

En concordancia con el Manual de Normas y Procedimientos de 

Servicio Social del CONALEP, y cumpliendo con los lineamientos -

que este implica, se propone para la prcstacjón de dicho servicio 

y en cooperación con el SAPIME, la oportunidad de integración del 

alumno de los últimos dos semestres a un proyecto microempresa--

rial. 

La presentación del servicio social se llevará a cabo bajo -

la reglamentación del "Procedimiento de Servicio Social Interno" 

inscrita en el citado manual. 

Con el fin de establecer los mecanismos operativos del desa

rrollo de este servicio social, cabe señalar las siguientes disp2 

cisiones generales que se han de observar durante el ejercicio -

del mismo: 

1. La prestación del Servicio Social en el Proyecto Microcm

presa estará orientado y regido por las normas básicas s~ 

ñaladas en el Manual de Normas y Procedimientos de Servi

cio Social del CONALEP. 

2. El Servicio Social deberá llevarse a cabo por alumnos que 

se encuentren cursando cualquiera de los dos últimos se-

mes tres de la carrera. 

3. El responsable directo del Servicio Social será el Direc

tor del plantel. 
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4. Se formará un Consejo Consultivo que se encargará de la 

organización del Servicio Social, osí como de su control 

y buen manejo. Este consejo estará constituído por: 

a) Un Coordinador o Presidente: .Director del Plantel 

b) Un Secretario: 

e) Tres Vocales: 

. Secretario Técnico del 

Comité de Vinculación. 

.Jefe de Departamento de 

Actividades Tecnológicas 

.Jefe de Departamento de 

Servicios Educativos 

.Jefe de Departamento de 

Administración y Finanzas 

5. El Servicio Social en el Proyecto Microempres<t cubrirá un 

total de trc!l mecen durante los cuitles los alumnos asisti 

rán fuera de su horario de clases al Proyecto. Debido a 

la naturaleza de este último, los alumnos deber.in presen

tarse todos los días de la semana, Sábados, Domingos y -

días festivos inclusive, por un total de tres horas dia--

rias. Es por ello que el tiempo total se reduce a sólo_ 

tres meses. 

6. El prestador del Servicio Social se reportará directamen

te con el encargado de la misma y comprobará su asisten-

cia .mediante el uso de tarjetas perforadas y reloj checa

dor. 
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7. Durante el período del Servicio Social, cada alumno debe 

trabajar por etapas en todas las áreas del proyecto 

fin de que experimente, practique y aprenda a desenvol--

verse en cada una. 

B. El alumno dará comienzo a la prestación del Servicio ya_ 

sea al inicio o a la mitad del semestre, elaborando un -

informe mensual de actividades. 

9. Al término del Servicio Social, el alumno recibirá de la 

Dirección la Constancia de Acreditación, remitiendo co-

pia a la Dirección Académica. 

10. La prestación del Servicio Social no deberá interfeI"ir -

con las actividades académicas de los alumnos, sino, por 

el contrario, contribuír a una formación más completa. 
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V. 1 O COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 

OIRECCION DE EVALUACION Y CERTIFICACION 

PROPUESTA DE INSERCION DE LA ASIGNATURA "EL SIS1'EM/I DE /\POYO PARA 

LA INTEGRACION DE MICROEMPRESAS" EN EL PLAN DE ESTUDIOS llOGA4686 

CARRERA: Profesional Técnico en Hotelería Gastronomía 

PERIODO: Semestre Febrero-Agosto 1992 

PRIMER SEMESTRE 

Taller de Lectura y 
y Redacción I 
Idioma Extranjero I 
Matemáticas I 
Int:.roducción a la Carrera 
Actividades Técnicas 
Aplicadas I 

TERCER SEMESTRE 

Interdependencia Tecno
lógica 
Actualidades de la 
Ciencia I 
Matemáticas Comerciales 
Hospedaje 1 
Alimentos y Bebidas I 
Control de Costos I 
Idioma Extranjero III 

T P T 

01010 

l 4""""1226 

T P T 

2 
5 
6 
B 
4 

2 1 3 
141731 

SEGUNDO SEMESTRE 

Historia Socioeconó
rnica de México I 
Taller de Lectura y 
Redacción 11 
Idioma l:;xtranjero 11 
Matemáticas II 
Física I 
Geografía Turística 
Nacional 
Actividades Técnicas 
Aplicadas I I 

f.l!!\J!'.l'_Q ~~0f::.~~.~-~ 
Necesidades Sociales 
'f Desarrollo Económico 
Actua 1 ida des de la 
Ciencia II 
Hospedaje II 
Al imcntos y Bebidas 11 
Control de Costos 11 
Auditoría 
Idioma Extranjero IV 

1' P T 

o 1o1 o 
1 9 ---¡¡--j" 2 

1' P T 

2 
6 
B 
4 
6 

2 1 J 
151732 
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QUINTO SEMESTRE 

Productividad y Organi
zación para la Producción 
Hospedaje III 
Alimentos y Bebidas III 
Legislación Sanitaria 
Sistemas Mecánicos de 
Registro 
Almacenes e Inventarios 
Idioma F.xtranjero V 
s.istem.:i de._l\poya. pa.riL.la 
Intcgración_ deJti.c.i:oem
preao.s .I 

T P T 

2 1 3 

16--nr3"4 

SEXTO SEMESTRE 

Relaciones Humanas 
en el Trabajo 
Seminario de Titulación 
Hospedaje IV 
Alimentos y Bebidas IV 
Organización de Grupos 
y Convenciones 
Sistemas Computariza
dos para la Hotelería 

' Idioma Extranjero VI 
Sistema de Apoyo para 
la Integración de Mi
croempresas 11 

T P T 

2 2 4 

2 1 3 
181735 
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V.11 SISTEMA DE APOYO PARA Ll\ IN'.!'~RACION 

DE MICROEMPRESAS 

El Programa de Estudios de esta asignatura está integrada por 

varios teroas que son de utilidad para la integración de microcm-

presas, •. La finalidad de este progranM la el~ apoyar el pro-

yecto de la Panificado¡:a Tlalpan I, con los conocimientos teóri-

ces que requieren los al•Jmr.os para estar preparados en su ingreso 

al taller estudiantil y cumplir con su servicio social. 

El Programa se instrumcnt~ con los lineamientos didáctico5 que 

establece -el CONALEP en sus p:-ogramas de estudio, los tcm."ls SIC' -

apoyan tanto en los folletos del SAPIME elaborados por el Colegio, 

como del PROMICRO (Programa de Apoyo Integral a la· Mlcroindustria) 

realizado por Nacional Financiera, S.N.C. 

Los tiempos que se estipulan para cada tema considera la cargil 

y complejidad del tema, las materias que se han visto en semestres 

anteriores (algunos terras se contemplan en otras materias) y númg 

ro de horas con que cuenta la asignatu;:a al semestre. 

En la Unidad I se dá una introducción a la materia recalcando 

la importancia del SAPIME y su relación con el Proyecto de la Pa-

nificadora Tlalpan I. 

La Unidad 11 trata de encauzar al alumno a que comprenda la -

situación socio-económica que vive el país, la importancia de las 

carreras técnicas en la actualidad y la opción de autoempleo que 

representa la microempresa. 

El tema III describe los conceptos generales de administra. --

ción, se destacan los aspectos que el empresario dcUc rcvalori\r 



para lograr la aceptación y permanencia de sus productos en el 

mercado, basicamente, la calidad y precios competí ti vos. En las 

fuentes de financiamiento se presentan los conocimientos tcndic!! 

tes a .. superar las principales limitantcs en el crecimiento de la 

microindustria: ausencid de crCdito bancario y subsidios debido 

a su condición de microindustria informal que generalmente no P2 

see licencias ni permisos de alguna oficina del 5ector público. 

En "Organización de la Microemprcsa" se presentan las técnicas 

para lograr la productividad con el mínimo. de recursos y la me-1-

jor calidad, condiciones ambas indispensables para tener una cm-

presa rentable. En costos se indica cómo clasificar éstos de -

manera que puedan ser controlados, calculados y analizados en -

forma eficient; por el empresario. En el subtema "Ventas" se 

ofrecen pautas para conocer mejor a la clientela, planear la co

mercialización de los productos y controlar las ventas con obje-

to de mejorarlas e incrementarl.as .. Asimismo, se describen lo~ 

trámites que debe realizar todo futuro empresario en su etapa 
1
de 

formación y más tarde en su etapa de desarrollo. Se destaca que 

los trámites para los pequeños negocios tienen sus ventajas: son 

sencillos, inmediatos y 9ratuito5. 

En U.a unidad V se desarrollan los mecanismos [undamentales de 

información y control para llevar una buena administración, ante 

la inexistencia de controles contables que pa~ece reinar en la -

mayoría de las pequeñas empÍ:-esas del país. En Análisis rle Esta-

dos Financieros se explica cómo anali;:ar e interpretar la infor

mación contable mediante el empleo de las "razones financieras", 

o sea la relación entre cuentas o grupos de cuentas. Las razones 
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financieras que se describen son las siguientes: de liquide.-;, de 

actividad, de solvencia o endeudamiento y de rentabilidad. 

En la Última unidad se dan los lineamientos que cada proyecto 

microempresarial debe de cumplir para estar en posibilid.Jd de -

iniciar las actividades de una microempresa. El alumno a su vez, 

podrá desarrollar el contenido de un proyecto microempresarial -

propio. 
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V. 12 SISTEMA DE APOYO PARA LA INTEGRACION Al térnuno de la unidad, el abmno entenderá 

1 

Ol'IJ<. f!VO OC """' 1,1 .. 10 .. 0 

DE HICROE~PRESAS los términos m1crocmprcsa, m1croempresario y 

uN<O-D 1 l I. INTRODUCCION 

SAPIHE de manera ger:eral. 

CCH'l'Ck•OO TC,,.41U;O ~~\ 00Jf:TIVOS (SPE;C•F•CCS O!: .APllE"NO·ZAJE" 11 A(;TIV•í'AO(":; :>E .tr.P~(l'<r;,r;:~JE: 

Introducción al Sistema 11 50' ll 10' 

de Apoyo para la In<:.e--

gración de Hicroempre--

sas. 

.!dentificar la necesidad 

actual de autoempleo. 

.señalar el significado de 

microempresa y microempre

sario. 

.Descubrir las ventajas que 

ofrece el SAPIME a los alU!!! 

nos de 1 CONALEP. 

Lluvia de ideas 

r=···- -- ID .... " .. ,.._, .......... . 
1 

_____,, 
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r UN•OAD 

SISTEMA DE APOYO PARA LA INTEGRACIO~ 
DE MICROEMPP.ESAS Al tér<Tlino de la unidad, el alumno se iden

tif!cará a sí mis:no como un posible futuco 

microer!lpresario. 

II. TU FORMACION DE PROFESION.,L 

TECNICO ORIE.t:TADA A LA. CftEA.CION 

ni:- '.IT"f'Dnt-MtJ~"""'• 

CCNTCNIOO TCMA.TICO M~I O'lJETivos cs•;rcrFrcos oc APnCNC·Z,¡J( 11 ACToV•OAot:s ot: .AP~CND1;:AJC 

II. 1 La Educación Téc-
nica en la Actual!.dad~, 15' 

II. 2 Las Carreras del / 20 1 

CONA.LEP y S:.l proyec-
ción hecia el futuro. 

U.3 Ventajas y Desven-1115' 
tajas del autoempleo. 

II.4 El Compromiso 10' 
Social del Profesio-
nal Técnico. 

Analizar la situación socio
económica actual del país y 
la irr.portancia de las carre
ras técnicas. 
Entender los beneficio!J di
rectos e ,indirectos de la -
creación de una microempre
sa. 

• Valorar la oportunidad de 
autoempleo. 

Debate 

, l""°'.... ID .. " ...... -........ ., ... 
i 

----' 
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l 
SISTEMA DE APOYO PARA LA INTEGRACION 

DE MICROEM?RESAS 

---.:..__; 

1 f Cf">.J'l f/"'0 DE 1.A UNIO;l.0 

Al término de la unidad, el alumno identificará 

las características y modalidades de la empresa 

(1,.1Nio.ao - -

1 

Y el empresario, así co:no los distintos tipos 

_J de b1encs y servicios que pueden ofrecerse en el 

III. PLJ..NEA.CION DE LA mercado actual. 

):oo==C'============M~I~C;R~OEM:;¡.;;P;RE;S;'~ 
'••'<••0 

........ rTlf º"'""º' E<•E<oF•ccs CE AP•<NOZ•;E 

I II~~p;:s:~l~esa y el 1: 00 \ • s!ª::~¡;i~~~i~~= ~t~~~i~~ :~1r~ 
al La empresa 1 como les aspectos que se deben 
b) El etnpresario 1 conocer para la ad::11n1strac1ón 
e) El SAPIME de la misma. 
d) Las habilidades adm,;_ l. Conocer las características 

n1strativas y su ad- 1 ¡ generales s,obre las que oper.a 
quisición. l el SAPIME 

III.2 El producto a fa
bricar o vender y 
los servicios. 

JO 3011" ~~~~~~~ iu~ei~~~~c~~~~í~~n:~; 
las metas de una posible mi-
croempresa 

.a.cnv CAOf::O ::iE" .AP"1f'. .. Ct::A.J(" 

Ejercicios 

,,QÜO'•"•"·- -in·o·N•S '''O•CS '"''º"º""'"des'""'""''"º' 
Folleto sobre Mercadotecnia del 5.t..PlME 

_,, 'LJ._____ 
1 

1 

\ 

1 
___,) 
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IAsiG••-'Tul\4 1 ll SISTEMA DE APOYO PARA LA INTEGRA.CIO:I 

DE_ MICROEMPRESA.S .. l 
Cf"JC ""º DE' L.& UMCMO 

(cont.) El alumno co~prenderá los diversos 
estudios a realizar para la co .. trecta planea-

ción de una microe::ipresn, incluyendo las fue!l l 
-·--- --·-~~·---·- ------

("'""'º I II. PLANEACIOll DE LA 
HICROE?-1PRESA {cent.) 

CC'NTCN•OC Tl:,,.ATJCO 

III.3 Desarrollo de la 
Microemprcsa. 

al Estudio de Mercado 
b) Estudio Técnico 
el Estudio Financiero 

IIt.4 Fuentes de Finan
ciamiento y su obc.err 
ción. _ 

al Reglamentación de la. 
Microindustria 

b l ?lacicnal F1nanci.era y 
PRCMICRO 

el El Fondo de Garantía 
y Fomento a la Indcs
tria Pequeña y Meciia
na (FOGl\INJ. 

d J Supervisión, segui--
1niento y evaluación 
de créditos. 

ffi~ 

1 :00 :::; i 

\:::: i 
tJ 

JO' 
30' 
JO' 

15' 

15' 

30' 

1 

tes posibles de financiamiento para la mi5ma. 

CIJJ( TNOS E';P(CIF"tl:CS O! ,:.P1>CNC 0Z.o.;( 

D·?stacar las aspectoq que el 
e:npresario debe V3.lorar para 
lograr la aceptación i' perm~ 
r:encia de su empre;, a• tales 
c:omo calidad y precio. 

. conocer lo5 medios para supe
-::-ar las principales limitan-
::.es de la microernpresa: el 
-lpoyo legal y el cró:iit.o b:rn
::ario. 

ACf'IV-D.O.DCS :J( 41'"1!"NC'0:4J( 

Casos Prácticos 

Llenado d·~l formato de Con 
trato Social de SociedadeS 
Responsab i 1 id."\d Limitada 
Microi ndustrial 

Llenado de la soli::itud de 
Crédito t-i1croindust:ria.l de 
fOGt\IN. 

C•6Lo0GHA'o• i¡-· .. \ º"" • º'"'~'"°' ''°'"" <O 
Decreto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
Marzo, 19BE 

¡ 
1 
1 

J 
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f.:11:,.¡(iN~TuR.A ll SISTEMA DE APO'lO PARA LA. !UTEGRP.ClON 

DE HICROEMPRESAS 

11 C••J~ ""O C!; ~"" l..'~••0.00 

Al término de la unidad, el alumno conocerá 
los elementos crganizacionales b<i.'licos de la 

_ _ microempresa y los trámites de tipo legal P.! 

IV. _JI ra su creación. 
ORGAllIZACIOU DE LA 

V"'•OJIO 

HICP.OEMPRESI\ 

"::=:==============""""=="""'===;; 
(CONTCN•OO HMA<•CO l~j'Rf:' .. ~l 0[1-J[T•VOS f'.5P¿,;¡FIC:::'S O(" oH-'"Cr.Q . .;:".l""( 11 ACf'V.C.:IQC:; :;¡¡:- .:IPWf"-,O•Z.:l.Jf'. 

2:00 30' 
2 :00 30' 

IV. 1 Producción 
al La Prod1.1cción 
b) Planeación del Creci

miento y el cambio 

Cnnaccr tas técnicas p:i.r;,. al 
c.i:12ar la máxima producti'.'i-

Dib;.:jar un cróquis de las 
instalacicnes de una em
o:ircsa, trazando el flujo 
de producción y aescri-
bicndo sus condiciones 
rea les. 

el Análisis Cel proceso 
de producción 

dl Control de Calidad 

I'J.2 Costos 
al Importancia de los 

costos en la empresa 
b) Clase!t de ces tos 
e 1 Determinac1ón del 

costo unitario 
d) El punto de equilibric 

IV. 3 Ventas 
al La venta al consu:nido 

o clier.te 

bl El mercado 

¡[ 

3:00 JO' 

] :30 JO' 
1 :00 

z, JOll JO' 1: 30 31.l' 

1'30 JO"¡ 

1 'ºº'\ 30. i 
2,001LJ 

d.id. 

Clasificar los costo·:; de 
rn:i.nera que puedan ca:iti::ala.E, 
se, calcularse y analiz<irse 
r.c forma ef icicntc. 

;::~ñalar las Cill'."ilt::teristic:is 
t!el cliente y las fcrma:. d,, 
¡il;inf!ar la comercial1;:.Jción 

Ll:i.borar un c<ilculo preli
minar de lo'::i costos de una 
empresa. 

Graficar el Punto de Equi
librio Ope:-~tivo 

Llo::-n.:ido de un cuestionario 
g:..iia para conocer al consu 
"'ªº'. y a b clientela po:: J 
tenc1al. 10"' ,. ''""' ''"'" ··~·· ' .... 1 

__, 
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1 SISTEMA DE APOYO PARA LA INTEGRACIOH l DE MICROEMPRESAS 

Llll/.IOAO 

IV. ORGANIZl\CION DE LA 

MICROEM.PRESA (cent.) 

o¡:,J['. rivo Otr LA UMO.olO 

CONT(N•OO TCMATJCO ~~~I oaJe;nv.:JS E'SPE'C1F1cc:; OE' AP~F:r.o.:.>. .. E I! ACTN•O.AO!"S oc AP!'<"f:ND•:A.1E' 

el El ~;an de Comcrciali ¡¡:.:OO 11 
zac1on 

d) La Venta 1 :00 
e) Fondos Estatales pard 

el Apoye Integral a 
la Microindustria 

IV.4 Trámites legales pa 
ra la creación de una 
microempresa. 

al Marco Legal 1 3:00 
b l El Padrón de la 

Micraindustria 1 J:OQ 

el Situación Tributaria 

12' 30 
dl Seguridad Social 15 
el Licencia Sanitaria 15 

30 

30 

30 

1 :00 

l: JO 

30 
30 

Ccnocer algunas técnicas y 
norm;1s de venta. 

Conocer el apoyo que ofre
cen las gobiernas de los ea 
ta<loJ. -

Oe::;c-:-ibir los trimites que 
debe., realizarse en la eta
pa d·~ ·formación y en el dc
sa::r.;lllo de una microempresa. 

Llenado del ccestionario 
"Criterios de Evaluación 
del Desempeño del Vend~ 
dor ... 

Llenado de Fo:mularios 

Simular la elaboración de 
la declaración de pago de 
I.V.A. 

Llenado de fo=-matos y so
licitudes. 

~ :~:::!A-::·~a el_l_le-n~d~-d-e-f::~u-1-ar-,o. ,-::;; r"'' 1 .. ,,, °"'"'"" '°' ""'"' ''' 1 
citudes de SECOE"l, SHCP, IHSS Y SSA. 1 

~ 1 ! 
' 
1 
i 

'--~~~~~~~~~~~~~~___,) 
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1 SISTEMA DE APOYO P1..RA LA INTEGRACION Al término de la unidad, el alumno aplicará 

los métodos contables y adminis-trativos fU,!l 

damentales para el control de una empresa. 
l DE HICROEMPRESAS 

1 

V. CONTROL DE UNA HICROEMPRESA 

Ct..'NTCN•OO lt"MAftCO 

V. 1 La Contabilidad 
en la Empresa 

al Balanc12 General 
bl Estado de Re~ultados 
el Registro~ Operacionc 
d) La Depreciación 
el El Crédito Bancario 

V.2 Análisis de Estadas 
Financieros 

al Método de Porcientas 
Integrales 

b) Razones Financieras 

el Punto de Equilibrio 
dl Flujo de Efectivo 

) 00 

' 00 
4 00 
1 00 

30 

30 
4:00 

6:0(1 

1 :00 
1 :00 

6::: 
3:00 
3:00 
2:00 

30 
30 

1 :00 

] :00 

30 
30 

08JCT•V0$ CSPi~IF•COS Of" 4PiJf:NC·Z..i.Jf; 

• Aplicar los mecanismos funda
m·.?ntales de inform:ición y con 
trol administrativo. -

Analizar e interpretar la in
formaciOn contable mediante 
los estados financieros. 

Entender los términos: liqui
dez, endeudamiento, eficiencia 
y operación y rentabilidad. 

ACTIV<O..i.Of"3 ::>C .i.P~f"NC•L4.SC 

casos prácticos 

Elabt.Jración de ejercicios 
de Balance General y Est~ 
do de Resultados. 

Ejercicios y casos prácticos 

r-~ --~D~~~- .. ······~ 



~ co1 .·ln~ ·na:• ,ed c.io, ore:· '.101. · 11:...: ~ 

Ot'Jli: nvo ª' &.A UNIOAO ( •Slt:•l,\TUJOIA 

l 
SISTEMA DE APOYO PARA LA INTEGRACION Al término de la unidad, el alumno conocerá l DE HICROSMPRESAS 

UNr(l.40 

VI. PROYECTO MICROEMPRESAAIAL 

CCHT(NIOO Tl'MATIGO Jr•lt, ... jtz 
VI.1 Anteproyecto 112:00111:00 
a) Objetivo del proyecto 
b) !dentificación del 

producto 
el Características del 

proyecto 
d) Naturaleza 
e) Importancia 
f) tlbicación Sectorial 
g I Localización Física 

VI. 2 Estudio de Her cado 
a) Identificación del 112: 00 111: 00 

mercado 
b) Análisis de la de

rt'anda 
el Análisis de la asi!l 

nación de precios 
d) Análisis de la 

oferta 
e 1 Comerciali:zación 
f) Conclusiones 

: J 

los elementos básicos para desarrollar el 

contenido de un proyecto microempresarial. 

08.IETIV05 ESPECIFIC:QS DE APll(NO•ZA..IE' 

Identificar el contenido 
de los proyectos rnicro
emprcsariales, a fin de 
poder elaborar uno pro
pio 

AGT1V10.40E"S OE' AP~f:NOJC:AJE 

Lluvia de ideas 
Ejercicios 
Tareae 9uiada~ 

r····.. ID ".,. .. -,,.-.. ,. ·~'" ..... \ 
i 

___./ 
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í •:.0'"''"'' :~:TEMA DE APOYO PAR1'. LA INTEGRACION 
1 

OME tlvO DC &.A UMo.:.o 

DE HICROEHPRESAS 

--- PROYECTO MICROEMPRESARlAL 1 
(cont. l . 

VI. 

C.:'NTCN•CO TC~ATICO 

VI. 3 Estudio Técnico 
a 1 Tamaño Óptimo de la 

microempresa 
b) Localización Óptima 

de la micrcempresa 
e} Proceso de producción 
d 1 Ingeniería de Proyect 
e) Conclusiones 

VI.5 Plan de Ejecución 
del Proyecto 

al Programa de activida-
des 

b} Programa Financiero 
el Adquisiciones 
d) Coordinación y Super

visión de la obra 
e) Instalación del 

equipo y maquinari.1 
f) Prueba y puesta en 

marcha. 

i=i¡=~r Ga'O•,OS E;P<C"•COS O< APOCNC•Z';C 

¡;;,;¡ ¡ '"º' 

U"°' 

.lo(:TIV•OAO('.::> .:IE' APH'E',..01:A.JC 

f ..... ¡-·· 1 ~,,. """-'"'" '""''"'"" 

J 

1 
\ 
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SISTEMA DE APOYO PARA LA INTEGR.'\CION ¡ 
u~OAD DE MICROEMPRESAS =-J ¡ 

VI. PROYECTO HICROEMPRESARI!ú. 1 
lcont.) . / j 

COHTCNIOO TCMATICO 

VI. Estudio Financiero 
a) Recursos Financieros 

para inversión 
b) Análisis de los pro

yectos financieros 
c) Programas de Finan

ciamiento 
d) Evaluación Financie

ra 
e} Conclusiones 

ACTIVlO,t,Of'S Of; ,t,pfff'NOIZAJE' ts=Jrr 
1:001f~o 

Oa.J( T1VOS CSPí::CIFICOS Oí:: ~Pif(NO·ZAJE 

{"-··· \D ~~~ .. -,_ .. ,. ....... ~ 
i 

___,/ 
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T r r u L e : SISTEMA OE•AI'OYO PARA 
LA INTEGRACION DE KICROEMPRESAS 

~ 

( "''º'°º Jl ..... í'.:~~:~:.:.'.¡ ~·-- IC==º"'=""=ºº T=<-"='""==:::::::J 
1. IUTRODUCCION 

II. TU FORHACION DE PROFESIO~IAL 

TECNICO ORIENTADA A LA CRE~ 

CION DE HICROEMPRESAS 

IIL PLANEACION DE LA MICROEMPRESA 

IV. ORGA?l!ZACION DE LA MICRO-

EMPRESA 

V. CONTROL DE UNA MICP.OEMPRESA 

VI. PROYECTO EMPRESARIAL 

10' 1~00\l Al témino del curso. el alumno! 

Contará cor. los conocimientos 

1 :OJ 1 :00 necesarios para la creación de 

una microempresa quf!, dentro 

de los marcos legales y fisca-

::::11 "ºº'i 3:00 9:00 

les satisfaga las nc=esidades 

3:00 personales y comunitarias de 

empleo y biene!>ta.r económico, 

1 

o,oc11<,001 ¡44,ocli 

12'( __ _t~ 1e~oo 1 

\ Q; TOTALES HORAS 18.,TQ 6'0f»1.· 
1 ~ ¡l"'T¡ :¡ 
: ! \j } 



CONCLUSIONES 

1. El sujeto de la Pedagogía es el hombre. La posibilidad de 

su educación se debe a su característica única e innata de --

perfectibilidad. Es precisamente esta nota distintiva del -

ser humano la cualidad que debe aprovechar el pedagogo en el 

logro de una labor educativa integral. 

2. La educación es un perfeccionamiento integral e intencional 

de la inteligencia, voluntad y libertad humanas. Solamente_ 

en la conjunción equilibrada de estas potencialidades puede -

hablarse de una verdadera formación del hombre. 

3. La educación es un proceso social debidc a su origen, las -

condiciones que lo determinan y al influjo recíproco entre 

educación y sociedad. Es por ello, que es privilegio y res-

ponsabilidad de cada agrupación social escoger, planificar, -

realizar y evaluar el tipo de educación más adecuado a sus ng_ 

cesidades y aspiraciones. 

4. La educación profesional técnica ofrece una aportación inn~ 

9able a la sociedad y se ha convertido en un componente esen-

cial de la educación moderna. Siendo así, resulta de vital_ 

importancia que cada sistema educativo ponga mayor énfasis e_ 

interés en el desarrollo, perfección y promoción de esta mod~ 

lidad educativa. 

S. La adolescencia es un período de transición dirigido hacia_ 

la madurez completa del individuo a fin de integrarse a sí --

mismo como una persona adulta. Los educadores deben recono-



cer en esta etapa no sólo las crisis sino también las oportu

nidades de crecimiento significativo en cada persona a fin de 

poder colaborar en el mejoramiento de la misma. 

6. La trannformación del nino en adulto se realiza a través 

de un crecimiento y desarrollo físico, psicológico, social,-

intelectual y espiritual. No puede ni debe descuidarse nin_ 

guna de estas áreas cuando se planean y programan las activi

dades de una institución educativa que tenga como objetivo la 

formación de adolescentes. 

7. El adolescente experimenta como objetivo inherente a su pe!. 

aona, la búsqueda de sí mismo y la integración de su propia 

identidad. Es ésta la razón por la cual este período de la 

vida humana se presenta como una fase de especial interés Pi! 

ra los educadores y todos aquéllos interesados en el perfec

cionamiento tanto personal como colectivo. 

B. Durante la adolescencia, los anhelos y aspiraciones de ca-

da uno se dirigen específicamente hacia el futuro. surgen 

los intereses vocacionales y profesionales como medio de 

proyección y trascendencia. De ello deriva una necesidad 

evidente de orientación y guía para los adolescentes con la 

meta de auxiliarles en la toma de sua dcsiciones. 

g. En el sistema educa ti va se ha dado un mecanismo que repro-

duce la desigualdad social: los servicios educativos que 

prestan a los núcleos más pobres da la población son los de 

peor calidad y los jóvenes provenientes de esos núcleos p_re

aentan los mayores índices de fracaso escolar y por ende, la 

poca preparación para un trabajo remunerado. 
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10. La población estudiantil del planta! Tlalpan I es de un 

nivel económico bajo y/o medio bajo , y el elemento clave 

para educarlos es de capacitarlos para el trabajo. Junto al 

esfuerzo de dotarlos de una educación técnica son' necesarias 

acciones para elevar sus capacidades productivas. P<1ra 

ello se requiere impulsar programas d~ estudio encaminados a 

darles la preparación profesional que posibilite una mejor 

capacidad de respuesta al cambio tecnológico y flexibilidad 

para adaptarse a su entorno local. Para ello, se requiere 

una renovación permanente de los objetivos y contenidos de 

los programas del CONAT .. EP •. 

11. El COUALEP debe consolidarse como sistema educativo, reo

rientando sus planes y programas de estudio en función de 

las actu~lcs necesidades y características del sector produs 

tivo nacional. 

12. Dentro del conjunto de apoyos para la modernización del 

plantel Tlalpan I, y del desarrollo de este proyecto dentro 

del Programa de Estudios, el sector empresarial es un alb

mento pi:imordial para alentar las vocaciones empresariales 

del alumnado y alcanzar su preparación técnica-profesional. 

Debido a que la capacitación empresarial no corresponde al 

sistema de educación formal, su implantación debe concertar

se con las organizaciones privadas y sociales. Por este mo

tivo habrá de considerar.se la participación activa de estos 

sectores con el objeto de que efectivamente respondan a sus 

requerimientos de eficiencia y productividad. 
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1.J. El fortalecimiento del mercado interno y la inserción de 

la industria, especialmente de la microindustria, requiere la 

participación decidida de los sectores público y privado, a -

través de mecanismos novedosos de asociación que los doten de 

mayor capacidarl competitiva. 

14. En el desarrollo económico actual del país debe apoyarse a 

la microindustria a través de mecanismos de simplificación aQ. 

ministrativa y de estímulos fiscales, al presentarse 

la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio que Méxi

co firmará en fechas próximas con Estados unidos y Canadá, se 

exigirá a las industrias de menor tamaño que se adapten a las 

nuevas condiciones de competencia. 

15. La inclusión del SAPIME como asignatura en el Programa de 

Estudios de la carrera de Hotelería y Gastronomía tendrá efec

tos trascendentales, tanto en el ámbito educativo como en el 

económico, al dotar a sus alumnos y egresados de los conoci

mientos y técnicas nt::cesarl.'.15 parn crecrr una microempresa, y 

permitir el aprovechamiento de las instalaciones y equipo del 

plantel. Así se tendrá mayor eficiencia y calidad en la educe 

ción, se le dará el uso requerido a la maquinaria y equipo, y 

se tendrá una participación más significativa en las activid.2, 

des del plantel por parte del alumno, a través del taller mi

croempresarial. 

16. El CONALEP debe fortalecer la vocación empresarial de los 

alumnos durante el So. y 60. semestres, a tr~vés de la a1ügna

tura .. SAPIME", en virtud de la importancia que tiene el pro

porcionar a sus educandos los elementos teórico-prácticos p~ 
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ra integrar una microernpresa como alternativa de empleo. 

17. La Panificadora Tlalpan I es una alternativa de avance e 

innovación en los programas de estudio del CONALEP se -

propone encauzar la formación profesional técnica al mejora

miento de las condiciones y de la seryuridad en el tr.-.bajo. 

Una estrategia con éstos propósitos tendrá solidez en la me

dida en que la producció11 cu~nte con la seguridad del merca

do interno (partiendo del convenio interinstitucional con -

que cuenta·), en una combinación que haga posible el desarro

llo de la producción y la preparación profesional de sus alu!!!. 

nos. 

18. Corno resultado de los estudios técnico y financiero que se 

realizaron se considera el proyecto con capacidad de autofi

nanciarse, así como el de obtener ganancias extr.:ts que se po

drían canaliZar. para la cración de otros talleres, dentro 

d~l plantel. 
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