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INTRODUCCION 

Dentro de la dinámica social. la product1v1dad Juega un papel decisivo para 

el desarrollo nacional. re~-;_·,aldado por el trabaJO de los ciudadanos que cuentan 

con capacidades propias para desenvolverse en &I amb1to laboral. sin embaf"go. 

la vida y las relacione~ sociales. hacen que se adopten y aprendan nuevas 

habilidades que les permita competir con su iguales en el creciente desarrollo 

Es asl como -el plan nacional de desarrollo 1995-2000 comprende un 

conjunto de propuestas quo tocan por igual lo pragmat1co y lo polit1co. el 1nvert.1r 

en capital humano es esperar un rendtm1ento que se traduzca en bienestar social. 

pero también en product1v1dad y crec1rn1ento Ennquecer. crear rnas y mejores 

capacidades y oportunidades para la poblac1on representa una auténtica cruzada 

y en esa cruzada participamos todos los mexicanos-· 

Ahora bien el carácter de la 1nvest1gac1ón en la elaboración del trabaJO de 

tesis sera de naturaleza aocumenta1 preaon,1nantemente. reallzandose a nivel 

descnpt1vo en el cual se mencionan las funciones generales que lleva a cabo 

el Instituto Nacional de Estadistica Geografía Informática. especificando sus 

tareas en el Proyecto Nacional Censos Económicos 1994. el tipo de 1nvest1gación 

se efectuara a nivel propos1t1vo dentro del Instituto. básicamente a los puestos 

eventuales como son· Jefes Censales y Censores quienes son los que se 



enfrentan ante el público y que proporcionan la información necesaria para 

recopilar Jos datos que const1tu~~en ef censo nacronaJ. drcha expectativa se orienta 

como una pos1bd1dad de c!""ec1m1ento personal y de Part1c1pac1ón en el desarrollo 

laboral del ser humano: ya que es importante contar con gen~e capacitada dentro 

del evento censal Ja cuél' sepa cómo abordar a la persona adecuada asr como 

el tratar df" 

posible y o.,. 

·.-,s1b!l12.3rfc para que la rnformacrón captada sea lo rn.;1s exacta 

...:ue los datos arrojados por ef censo constituyan y co:-?"fcH·rnen la 

estadística nacional 

Partrcutarmente se pretende que las frguras antes mencionadas cuenten 

con herramientas y haolf1dades 

adm1nrstrar con calidad su trabajo. ya que el rnstrtuto las considera como el pilar 

del evento. ya que de ellos depende la cobertura terntonat y el avance del 

proyecto dentro de los tiempos planeados 

En este estudio se propone un curso para part1crpanres de edad adulta, el 

cual considero debe de ser d1nc'im1co ya que et reeducar n los adultos es una 

labor compleJR pues traF!n conc;.190 v.nJore~ .. -:-onnc1rnu=:>'nt0s. hat"ld1dAd'?'c:. y act•tlJdAS 

de comportamiento que han adquirido a través de su vida. complernentandolos 

con vivencias y expenencras permanentes a traves de diversos ambientes como 

el hogar. las amistades. los v1a1es. Jos es;:>ect.aculos. el traba10. la escuela. la 

'familia entre muchos otros. lo anterior se aborda:-.a en el capitulo '1 

En el Capítulo 11 conoceremos los antecedentes y datos generales del 

INEGI Jo que perniitrrá tener un panoran1a de sus act1v1dades en cuanto a Ja 

planeac1on oei censo econom1co. así como las act1v1dades ae los puestos 



operativos incluyendo al Jefe Censal y Censor quienes son el punto de interés 

en este trabajo 

La capacuación censal descrita en el capitulo 111 es de utilidad para 

conocer cómo se planea. desarrolla y se da seguimiento en su aspe-cto técnico 

dentro del proyecto Censos Econom1cos. rnenc1onando la partic1pac1on activa del 

pedagogo en uno de sus. ;' ;-nb1tos ia.bora/es relacionado con Ja capac1t.ac1on para 

el desarrollo óptimo de una tarea es::;iecif1ca siendo responsable y supervisor del 

proceso capacitador en a1gunas de sus etapas operativas princ1pAlrnente en fa 

impart1c1ón de cursos Ce capac1tacron 

enseñanza y aprend1za1c 

tecn1ca 

Finalmente se expone la propuesta en el capitulo IV que comprende un 

complemento a la capac1tac1on técnica aportada por e/ 1nst1tuto es decir que ba10 

la misma modéilidaC do ca;:iac1tación que se neva a cabo a traves de curso. se 

establezca la ca~ac1tación humana ya que a m1 1u1c10 las destrezas que los 

capac1tandos adquieran les auxiliaran a desempeñar su trabajo con mas 

eficiencia refle_1andosA An ~r avance de cobPrtura de su 1eféftur;:. de ZOl'"l.::=t C-'31he 

aclarar que el t1tui0 aE:: la tesis en su concepto de integral. se entienda como el 

tomar en cons1deracrón a la Capacitación Humana . Integrarla para ser un 

compfeme,.,to a la Capacnac1on Técnica dada por el INEGI. 



CAPITULO I 

LA EDUCACIÓN y LA CAPACITACIÓN 

La 1nestab1l1dad que existe c~n el mundo es refle1ada en cada uno de los 

ambientes y medios qut lo integran e:! avé"tnce cH:_j'nt1f1co i.3s dCJc-~r.r . ._i~-. f1losof1cas 

se ve evolucionado di<:t trris día de igual modo Jos cambio~ incustnates sus 

exigencias en cuanto a loe:.. aspectos 1ntelectu<lles y tecn1cos los cu<"llPco. dan origen 

a una nueva preocupac1on considerar a la educac1on un Objeto de estudio esta 

inquietud tiene antecedenh~s desde finales del srglo XIX. sin embar90 cada nac1on 

presta atenc1on a otros as;:>ec.tos por ser considerados mas .;:i;::>rem¡antes. ya que 

subsanan con mas prontitud las carencias sufnd.as en cada sector. para que asi 

exista la materia prima de los recursos 

altment1c1os y los recursos f1nanc1eros. c:oue engloban la d1nam1ca social y económica 

de un país 

A pesar de las frecuentes transformaciones las sociedades se caractenzan 

por contar con '-!n sector educativo que oriente a los seres h:...;m~nos er. relac1on con 

el conoc1m1ento c1entif1co o tecnológico. es así como cada sistema educativo ··debe 

de def1nrr que tipo de hombre pretende formar: precisar tas exigencias del 

hombre completo y destacar entre ellas los aspectos cualitativos. procurando 

mostrar que las d1mens1ones sociales e ind1v1duales del ser humano constituyen un 



todo indivisible-_:'. Ya que el hombre tiene derecho a aprender valores culturaJes 

para su vida y su traba10 la educación busca desarrollar 1ntegrafmente al ser 

humano el cual deberá aprender toda la vida. debido a los constantes cambios 

sociales. 

De este modo el Plan Nacional ée Desarrollo de 1 99S-200C !1ene como 

propósito dar reafrzac1ón ;-Jlena a Jos pnnc1p1os y mandatos contenidos E>!""l el articulo 

3º de fa Const1tuc1on Polit1ca de los Estados Unidos r.11ex1canos. en d1s.pos1c1ón de 

la Ley General de Educac1on apunta hr¡c1a la formación integral del 1nd1v1duo y se 

dirige a alentar a los agentes que 1nter.11enen en los procesos educativos para 

formar mexicanos que participen responsablemente en todos los arnb1tos de la vida 

politica. económica y social 

Por otro Jada Ja educac1on no formal se establece fuera de ,::>rogramas 

organizados. es decrr. se da fuera del sistema formal y es un complemento para la 

formación del hombre. como por eJemplo y la educacion para 

adultos. dicha educación pretende Que las expenenc1as adquiridas sean 

transf'eridas al mundo real de los part1c1pantes y sean fácilmente aplicadas a éste 

La educación no formal t:ene ef fin de proporcionar la mano de obra que 

necesitan las empresas. producir cuadros caflficados que equilibren el desajuste 

económicos. así mismo para d1sm1nu1r accidentes de trabaJo. desperdrc1os de 

materia prima. descomposturas de equipo o fallas materiales. 



Anteriormente el concepto que se tenia de la educación escolar se 

encontraba desfasada desde el nac1m1ento del niño hasta su edad adulta que era 

cuando se concluia la formación escolar pues el 1ndrv1duo ya habia adquirido 

responsabilidades mayores. y a su vez und espec1al1zac1ón en sus funciones. para 

ese entonces_ no se coni"-!mplaba la pos1tJrlrdCld ce qué la soc1ednC ~.! ... 'Oluc1onará. 

del hombre hasta el mon1ento de trabajar para subsistir. sin embargo la educación 

para toda la vida permite a los hombres enfrentar las d1f"1cultades con 

responsabilidad y resolver problemas personales y sociales mas facllmente esta 

idea es poco conocida y mucho menos aplicable. vinculando y reflexionando acerca 

del concepto permanencia de la educación cabe mencionar a 

refuerza este concepto· 

La educación dura en la contrad1cc1on permanencia - cambio Esta es la 

razón por la cual no solamente en el sentido de duración es posible decir que la 

educación es permanente. Permanente en este caso. no s1gn1f1ca la permanencia 

de valores. sino Ja permanencia del proceso educativo. que es el Juego entre Ja 

permanencia y el camb!c cultura! La d1alech:::ac1ó:-? !""cfer:d.3 q~c hace el proceso 

educativo durable. es lo que explica la educac1on como un quehacer que está 

siendo y no que es. De ahi su cond1c1onarn1ento histórico- sociológ1co. ·· 

Otro aspecto a tomar en consideración es que la educación no formal o 

llamada educación permanente pretende basarse en un ideal de solidaridad. de 



cooperación y apoyo mutuo. con Ja intención de formar a un su1eto autodidacta~ 

que adQufera conocrm1entos h.3b1tos. habilidades y act1v1oades Que fe puedan 

orientar en su vida personal o comunitaria con o srn el auxilio de recursos materiales 

y humanos que le ofrecen los planteles educativos 

Ef preparar 1nteSJ:--almente- al adulto de una edad determ1r.Ada DOS•blemente 

ha SldO L. Jpuesta cue se este extendiendo de rnodo tal que al propiciarse 

sur1an e implementen nuevas formas de organización polit1ca 

comun1tana dentro de una 1nst1tuc1ón o empresa y hasta la soc1eCad en su con1unto 

La educación no formal o permanente es tratada como una emergente que 

rescata o actualiza a los adultos en la cambiante vida social. como se mencionó 

anteriormente se consrdera~a que la adqu1s1cron de conoc1m1entos que la escuela 

otorgaba bastaba para toda la vida ya que sólo era orientada a lci formación 

escolarizada Ce! hombre. S!n embargo la formación despues de la escuela requiere 

de un proceso mas com;:;ifeJO 1nterv1n1endo costumbres. voluntad. conocrrn1entos. 

actitudes y habilidades que se incorporan al ambiente laboral La formación de 

adultos es un fenómeno s.oc1al que afecta mú!!:1ples aspectos de !1po 1urid1co. 

ideológ•co r-t'2'ral cwltu.-a! y fam1f•ar todo cc!'"'!'""lo ;:::iarte de f.zt n3tt...:r;:?.!ez:a del ho~brc 

que está dentro del sistema social 

El ob1eto de estudio de la educación permanente son los adultos los cuales 

se Jes conceptual1zan como un individuo. ya sea mu1er u hombre. que ha 

alcanzado Ja plenitud vital. con la capacidad para procrear. participar en eJ trabajo 

productivo. asumir responsabilidades inherentes a la vrda social y económica para 



actuar con independencia y tomar decisiones propias con entera libertad. al mismo 

tiempo adquiere derechos y obhgac1ones y por elfo puede integrarse a las 

actividades productivas. generalmente una persona es considerada un adulto 

cuando es mayor de edaC es decir .entre Jos 1 B y 21 anos según la sociedad a ta 

que pertenezca De cst._· .,,oda e! concepto ayuda a saber ~ue un;.·,. ; , .... rs.ona adulta 

va adqurrrendo nuevos vct!-.:ire~ conforn-,e se integra al n"led10 socia! 

Los as;:::>ectos relacionados con fa educac1on de adultos la consideran como 

una educac1on ad1c1onar para e! ser humano. ya que es uni3 alternativa de 

-estudios·· para estos Surge como un concepto fundamental en la planeacron de 

nuevas polit1cas pedagog1cas. pudiendo ser una ae las puertas que den solución a 

problemas personales y empresariales. y no solo vista desde una perspectiva de 

alfabet1zac1on ya que los adultos eran quienes rec1bian cursos noctur-nos para 

ayudarlos a aprender a leer y escribir o terminar- sus estudios bas1cos. actualmente 

el concepto de educación permanente se ha ampliado refiriéndose a los aspectos 

intelectuales. afectivos. estéticos. sociales. pol1t1cos. deportrvos. culturales. artist1cos. 

técnicos. pr0Cuct1vos y de capac1tac1on: 

impar11~a cespués de la escue!a conocida 

ha.::iendo hincapié en la educación 

!?~bién come ed:..Jcación c:ontinL.:a. 

educación para acuitas. educación permanente o formación continua. 



LEGALIDAD DE LA EDLJCACION PARA ADLJL TOS 

En México la ecucac16n permanente e d~~ adultos es considerada un 

esfuerzo 1ndiv1dual e 1nst1tuc1onal yél que la Ley General de la Educ:.ac1ón la cual 

promueve algunos articu1,·,s que d1ctam1nan """ 

Lél EducZ1c1, . ., medio furidzimental para adqurnr 

acrecentar la cultura es uri proceso permanente que contnbuye al desarrollo del 

ind1vtduo y f.:::i transformación de la sociedad. y es factor determinante para la 

adquis1cron de conoc1r:-r1entos y para formar al hombre de maner.3 que tenga 

sentido de solidaridad socr<'ll Todo 1nd1v1duo tiene derecho a recibir educac1on por 

lo tanto. todos los hab1tant~·s def país tienen las mismas oportunidades de acceso 

al sistema educativo nac1on.:-JI. con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 

las d1spos1c1oncs generales a~/1ca!:::>les 

39co En el Sistema Educativo Nacional queda comprendida Ja educación 

1n1c1al. la educación espec1éll y la educac1on para adultos 

De acuerdo con las necesidades educativas especificas de la poblac1on 

también podrá 1rnpartirse educación con programas o contenidos particulares para 

atender d1ct-ias neces1Cades 

45c La formac1on ;:>ara el traba10 procurará la adqu1s1c1on de conocimientos. 

habilidades o destrezas que permitan a quien recibe desarrollar una actitud 

productiva demandada en el mercado. mediante alguna ocupación o algún oficio 

calificado_ 



La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente articulo 

precisa en fa fracción XIII del apartado A del articulo 123 de Ja Const1tuc1ón Politica 

de los Estados Unidos l\.'1ex1canos 

CONCEPTOS 

De este modo f.: educ.<1c1on permanente engloba cond1c1onE:s sociales 

establecidas y que por nsecuencra deberían de responder a necesidades que 

demanda la m1srna comunidad 

Es importante puntualizar que la Educac1on Permanente no pretende 

enmarcar o criticar las 1nsuf1c1enc1as del Srstema Educativo Nacional a nivel bas1co. 

sino que solo ataca los efectos y no las causas de un baJO rend1m1ento escolar en 

los aduJtos caractenzandol~:i por no limitarse solo al aprend1ZaJe de nuevos 

conocimientos. sino rescatar las experiencias de los part1c1pantes 

Como antecedente se presentan algunos de los conceptos en que se tenia 

a la educac1on permanente. cada uno de ellos hace referencia a aspectos 

relevantes que determinan la. ex1stenc1~ de enlace con la vida y la educación. por 

ejemplo: 

La op1n1on dad~ pc_;r E. Du:-nall. de Ja Un1ve:rs1dad de New Hampshrre dice 

-La educación permanente es un proceso de aprendizaje por medio del cual se 

deben conocer todas las necesidades de las fases de la vida y en el que Ja edad no 

tiene significación ·· ~ Cada fase atraviesa por necesidades específicas a cubrir ya 

sean fis1cas e rntelectuales srn importar la edad que el hombre tenga. 

l_. I>unn.111 ~ (_-.,,.., ... ,.."·,,,.._._,J.,,,,,.._. r ._¡.,._ •• ._,..,, f·._.,.-,.,_.,"'_.~,_._. P··~ ..::_ ! 



Ahora bien, -La educacíón permanente. principio organizador de toda 

educación. amplia un sistema completo. coherente e integrado que ofrezca los 

medios necesarios para responder las aspiraciones de orden educativo y cultural de 

cada individuo de acuerdo con sus capacidades que permita a cada uno el 

desarrollo de su personalidad durante toda su vida. por medio de su trat:>aio y de sus 

actividades de recreac10..-: y que tenga en cuenta las responsab1hdndes. de todo 

cotidiana del hombre son vinculados con los aspectos del trabajo. la recreación. la 

superac1on personal que se unen para conformar la llamada personalidad del 

1nd1v1duo y ser parte 1nte9ral de una sociedad 

··La educación permanente constituye una oblagac1ón nacional. que tiene por 

objeto asegurar la formación y el desarrollo del hombre en todas las fases de la vida. 

y permite adquirir los conoc1m1entos y el conjunto de aptitudes intelectuales o 

manuales que contribuyan tanto a su crec1m1ento personal como a su progreso 

cultural. económico y soc1ar· - . dicha descnpc1on ve a. la. educación permanente 

como un aerecho del s.u1eto dentro de 1.ct sociedad estableciendo que su formación 

sea un medio para el meJoram•ento nacional. d'=' est~ modo nos damos cuenta que 

la educación permanente intenta dar al hombre la oportunidad de desarrollarse en 

el plano profes1onai y que esto le apoye para poder va!orar su autoestima 

repercutiendo en cada uno de los ambientes que se desarrolla 

... Cuon....:I Je e_··-·~·"''".-; e -.J!tur •• :1 ... - <.!i..; ..... n-.cd .,J<;> l [ <..:T<•l""'L ~ ¡>-o,<J._- ... r-~11.: ;;_ = 



De ésta forma la educación permanente pudiera e1ercer su acción en un 

con-texto social deterrn1n;ido con el propósito de ser un auxrf1.::1r en los cambios 

continuos que se ongrn.:-tn para ajustar sus actos en el espacio y el ttempo 

correspondiente tomanc-, en cuenta Que no es necesaria una ru~tura temporal 

sino dando pauta a ia , ont1nu1dad a fin de esta!Jlecer un proces.o ce desarrollo. 

::::rrn1entos <--'idqu1r1dos en la escuela no llegan a formar un hombre 

~_nao en su totalidad pues en ella se ensenan. se aprenden o se acoptan ciertas 

veroades y hábitos. si~ embargo. la reflexión. la acción. la transformac1on y Ja 

práct:1ca sólo se equli1bran y coordinan con el apoyo de las pos1bll1dades fis1cas. 

sensonales. afectivas y mentales de cada su1eto con respecto al ambiente en que 

se desenvuelve. a fin ae cornpfementar la d1nám1ca de la vida 

Es asi como se -::1ene Ja idea de modelar un prototipo de ser humano el cual 

acepte y conozca la diversidad de mot1vac1ones. necesidades. aptitudes. asi como 

su vocación. para const1tu1r su eJe de expresión y ex;::>ans1on en relación con el 

medio a fin de estabJtcer su estilo de vida orientando a Ja adqu1s1crón de 

autonornin Y'º creat1v1dad 

~na de t.:::?s. d1f1r:::..Jltndcs =cnt~o de fa e:;:jL1cac1ón pen-~"lélrtt'n!:e es conc1entizar a 

sus participantes para que acepten intentar tener fuerza de voluntad y 

espontaneidad para la creación de una nueva cultura interna considerando el tiempo. 

el espacio y las relaciones humanas que se van a generar por el cambio_ 

La educación permanente dota al 1nd1v1duo para adqu1nr conoc1mtentos 

'técnicos y también lo capacita para comprender su propio papel. identificar sus 
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necesidades particulares y adaptarlas a sus cond1c1ones sociales y cufturales . por 

estos motivos existen c1t.·rtas razones por las que es necesario establecer una 

educación permanente que ayude a alcanzar ObJetrvos personales o sociales segün 

el caso. entre ellas poder•os mencionar 

- Involucra al trabn.ddor en el proceso educé3t1vo de su~ h•JOS 

-Auxilia a aquellos :-;ue no han podido prolongar sus estudios onmeramente y 

recurren a cursos nocturnos 

-Orienta sobre las exigencias de adquirir nuevos conoc1m1entos 

y establecer competencia en iguales c1rcunstanc1as 

-Ayuda a alcanzar un nrvel económico y social según la espec1allzación y Ja 

oportunidad de trab.aJO 

-Ayuda al rnd1v1duo a entender las transformaciones estructurales de la 

empresa pues esto puede ocasionar preocupaciones de tipo psrcológico. 

-Está orientada al carnpo de la alfabetización para los adultos que no han 

realizado o terminados sus estudios bas1cos.. 

-Desarrolld ~na educac;on para el ocio. que es el tiempo libre de la vida del 

indi•J!dwo J' qu~ e:nplev r:orno me1or le .:::.o~·~·ienc y parece 

-Sirve al patrón corno plataforma para un evento de capac1tac1ón y 

adiestramiento 

-Logra los ObJetrvos de su puesto con mayor facilidad. 

- Ayuda a soportar un puesto . ya que por ley es oblrgación del patrón hacer 

llegar instrucción a sus traba1adores a nivel medio básico. 
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Generalmente se considera que la Educación Permanente para los adultos 

debe ser un medio de promoción colectiva y que dyude a la solución de problemas 

concretos en cada persona . teniendo en cuenta elementos de orden educativo. 

econórn1co y et1co para crear nuevas s1tuac1ones en las oue se hagan cargo 

directamente de su forrTI;-.._ .on 

Por otra p.::irtc l.:15 1r"1st1tuc1ones se han interesado sobre el 1ncorn;::ileto estado 

del hombre asi como por la cducac1on permanente que ayuda a valorizar Ja imagen 

del adulto. concebido como ser capaz de aprender y espec1aJ1zarse a cualquier edad. 

sin embargo. los propios adultos ven con hostilidad el cambio que les hace falta 

pues no es reconoc1do y asumido como una necesidad para la rne1oria personal. 

ellos mismos se cons1dc:-ari que trenen un deterioro en las habilidades y 

capacidades o l1m1tac1on dr:-.- intereses. todo esto respaldado por algunos resultados 

arro1ados por los traba1os ps1cometncos. dedicados a Ja ··evaluación de capacidades 

brutas del adulto que han contnbu1do a reforzar esta imagen negativa···. sin embargo. 

éstos tesr estan aplicados a otra cultura y no se respeta la 1nd1v1dualfdad del sujeto 

poniendo es::ancare5 1nalcanz:ab/es. pero no todo es en este sentido. 

afortunadamente existen aCul!os que están capacrtadas ).'deseosos de instruirse. a 

pesar de que la facultad para adquirir conoc1m1entos se debilita pnncrpalmente 

porque se deje de ejercer. 

El adulto sin estudios formales o desertor atribuye su condición a una 

incapacidad personal y económica generalmente al no haber aprovechado en su 

• ..... 1 f:> ... ·roc .. ~c :0 \.1 >.••...t..T<:r f ••rr.,. .• ,_ J• ·• < • •t\I '''-'•' ;->.•.,; ''-~ 



'"' 
momento la oportunidad de educarse. este sector de población no se considera 

demandante del servicio educativo al que tiene derecho y por ello tampoco e1ercen 

presión para obtenerlos. por lo que no representan un problema polit1co viendo asr 

a la Educación Permanente con caracter casi exclusivamente compensatorio cuyo 

Los adultos se JUSt1f1can por no aprender anteponiendo barreras de caracter 

psrcologrco que les 1mp1cen 1nstru1rse sobre cualquier conoc1m1ento oue pudiera 

adquirir entre ellas 

Su rend1m1ento escolar básico fue bajo. frenen una edad muy avanzada. 

los conoc1m1entos son reser..rados para los que tienen la capacidad de aprender. el 

recuerdo a la escuela en donde son 1uzgados por sus ideas y el miedo a que los 

pongan en evidencia la escuela es para Jóvenes e 1r de nuevo a ella demostraria 

que no se sabe nada o que no se ha maaurado ps1cológ1camente. la percepc1on del 

tiempo repercute en las pos1bil1dades de ex1to o de aprovechamiento de un 

aprend1za1e y en consecuencia en la decisión de emprender una formac1on. la actitud 

frente a los años el JOVer acuito mide la vida a partir del nac1rn1ento y el hombre 

madu:'"o calcula e! nUrne~o de añ-:::>s que cree v1v::-á. pues la entrada en años se 

interpreta de diversos modos. sin embargo. el crecrmrento fis1co terminal. mientras 

que el moral e intelectual no. los aspectos de callficac1ones les genera sentimientos 

de fracaso y dependencia. la presión que e1erce el grupo para desertar. la presión 

del cónyuge o familia en demanda de tiempo. 



Por tal motivo el adulto debe esforzarse por concientizarse y poseer hábitos 

para el aprendtzaje relacionando los conocimientos adqu1r'"1dos en su reciente 

educación . tomando not.<Js.. reteniendo lo esencial de lo que le ensenan. aplicando 

lo que ha aprendido. valorando la nueva formación obtenida par'"a ayudarle 

posiblemente .a una pror~1oc1on o me1ora en el trc:tba10 que pos1!'::.11i1tc-'" una mayor 

remuneración y todo e~ro depende de la v1s1ón promoc1on y a;_.,oyo de Ja 

dirección general en las organ1zac1ones 

Dentro de la educación permanente también se entabla una relación 

estrecha educador -- educando corno se da en la escuela pero en un .;:¡mb1ente muy 

distinto en donde t:.!1 edu·:::ando comparta sus expenenc1as. de opiniones exponga 

soluciones a problemas similares que otros compañeros han dado a conocer Has.ta 

aqui hemos recop11ado 1nformac1on de conceptos de la educac1on permanente o no 

formal .,,. todo lo que engloba puntualizando que el adulto intente aprovechar sus 

conoc1m1entos. experiencias y habilidades 

Un importante elemento vinculado a la educación permanente es la 

Capac1tac1on. yn que es parte de esta rr.odal1dad dentro de la enseñan.za -

aprend1.za!e de edt...::::ac·ón no forrr.al. y que respc:--i.::::ie n satisfacer necesidades 

manuales e intelectuales. ya que los conoc1m1entos se encuentran en constante 

renovación. lo que s1gn1f1ca aprender para ser más y meJor. 

La capacitacion enfatiza Ja calidad. compet1t1v1dad. cambios de actitud para 

erradicar indiferencia. negligencias. prepotencias y escepticismo que merman la 
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productividad. una adecuada caoac1tac1ón vislumbra la mov1f1dad ocupacional en 

relación a la demanda de conoc1m1entos. es decir. a la actual1zac1ón 

Abordaremos a grandes rasgos aspectos h1stóncos de lo que es fa 

Capacitación y sabremos Ja importancia que tiene para el adulto. 

RESEÑA HISTOR/CA 

En pasado los integrantes de las c1v1l1zac1ones transmitian sus 

conocimientos y habilidades de manera directa para proporcionar 1nformac1ón para 

el desarroflo de algún ofrc10. a un novara que postenorrnente se haría cargo del 

trabajo: este tipo de aprendizaje fi1aban metas y propos1tos básicos para el 

bienestar colect1vo. es decir. en un taJJer exrstia una Jerarquía representada por el 

maestro Quien era el propietario del establecrm1ento el cual dominaba el of1c10. 

mantenía el taller aportando materia prima. dinero y herramientas apoyando su 

trabajo el oficJal el cual ya tenia los conocimientos necesarios para desempeñar el 

oficio pero no aportaba dinero para el desarrollo del taller solo sus conoc1m1entos 

manuales. una tercera persona fue el aprendiz quien no recibia un salario del 

maestro. pero a cambio de su trabajo le proporcionaban al0Jam1ento y comida; este 

tipo de sis:en1a se rnantuvo de manera prolongada. sin embargo. la era industrial 

demando un sistema que funcionará organizada y controladamente dando a la 

institución industrial gran importancia en el nuevo concepto de transmisión de 

conocimientos • es decir. la capacitación y el entrenamiento. 
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En México Ja Ley Federal del Trabajo estableció la obligación de las 

empresas de tener aprendices. para garantizar ra demanda de personal caf1f1cado. 

esto sucedió en 1 93 i. 

El 31 de Diciembre de 1940 la Secretaria del TrabaJO y Prev1s1ón Social 

frente a nuevas c1rcunst,;;-.c1as presentadas a como accidentes dt tr;;;ba10 y ba1a 

product1v1dad rm;:>ulso a 1,-,, creac1on de centros espec1alrstas pélra c-1 ir;-q::;ulso de la 

producción as1 nace el Centro Industrial de Producc1on <CIPJ e:-i 1953 el 21 de 

Junio de 1965 <ARr-.... 10) Adiestramiento Rápido de la l'v1ano de Oborl en fa Industria. 

perteneciente a CIP este centro 1nvest1go el desarrollo 1ndustnal del p~is fa fuerza 

de traba10 Jas cond1c1ones en que se llevo fa c.apac1tac1ón y adiestramiento. los 

niveles max1rnos de trabaje el material ;:>ara adultos. el material tecnológico. las 

formas de 1nstrucc1ón y as1stenc1a. en el mismo ano el Centro Nacional de Protecc1on 

CENAPRO) ;:>art1c1pa en la ag1lizac1on del proceso de a;::>rend1za1e del 

adiestramiento y la capac1tac1on 

Para 1970 se establece en la Ley Federal del Traba10 la capac1tac1on con 

carácter 0Cl1g2tor1c dts;Jues~c en el ¡"irticulo 132 fraccion XIV _ .. ,- .XV en 1971 se 

inicia la refar!"Tla a::-j :""!11:1:s~~a!i-..1<=1 Centr~ de la aCr-:1n15tración ~;.Jb!iC'3. la cual 1r.te:-ltó 

adecuar recursos d1spon1!:Jles a Objetivos de desarrollo integral del pais 

El departamento de ·..r1gilanc1a de la Capac;tación de los traba1adores se 

desarrollo en 1971 _ esté departamento perteneció a la Dirección General de 

Formación Profesrona!_ la cu.a! se adentro a investigar la situación de Ja capacitación 

y ad1estram1ento de los traba1adores. 
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En '1978 se establecen reformas a la Ley Federal del TrabaJO. contemplando 

las formas de impartirse la capac1tac1ón y ad1cstram1ento ong1nando el Sistema 

Nacional de Capacitación y Adiestramiento que integra al sector obrero. empresario 

y público ... dicha organ1zac1ón intenta resolver los desequil1bnos entre la estructura 

de la oferta '.\-' la de,..,...,.é'H'"'!C ~ de la mnno Ce• obra c;:ifrficad;:i d1srn1nu!r- l<• ~~ferr-~nc:a 

productiva en las actrv1dades. estratos empresariales y regiones del pa1~ 

La creac1on de la Unidad Coordinadora del Ernpleo. Capac1tac1on y 

Adiestramiento (UCECA • cuya función es el Sen.11c10 r-..:ac1onal de Empleo 

Capacitación y Adiestramiento su func1onar.-uento of1c1al se reglamento el S de Junio 

de1978 

En 1982 el CIP desa;:::>a!'"ece y da paso al Instituto Nacional de Producción el 

cual da apoyo. difunde la 1nvest1gac1on. e! material d1dact1co y maten.ni laboral . en 

marzo de 1 983 la Secretaria del TrabOJO y Prev1s1ón Social atnt:luye la Drrecc1ón 

General de Capac1tac•ón y producción la responsab1l1dad de vigilar el cumpl1m1ento 

de las d2spos1c1ones legales frente a la capac1tac1ón y adiestramiento 

traba1adore5 por lo que se disuelve la UCECA 

de los 

Es importante cons.derar que la capac1tac1ór, y ei adiestramiento ha ido 

evolucronando en demanda del servicio por lo que ha promovido técnicas para 

mejorarlo y solventar las necesidades propias de cada institución. Legalmente la 

capacitación esta contemplada en la Constitución Polittca de los Estados Unidos 

Mexicanos. In Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal 

del Trabajo. 
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Con este apoyo la empresa debe ver a la Capacitación como una 1nvers1ón 

ocupacional. ya que al capacitar al trabajador se hace totalmente útil a ta sociedad 

y la empresa misma 

La Ley Generat de Educación cons1der-a. que la persona mayor de 1 S 

anos puede ba10 la mo~!al1dad extraescolar de autod1dact1smo ser capa;: de 

resolver problemas que ~-e le presünten. y lo faculta para realizar acciones de 

capac1tac16n en el y para el trabajo para que se haga mas productivo e integre al 

c1rcu1to de la product1v1dac ;:>ero no de manera autornata sino en rel<1c1on con sus 

demandas sociales 

Dentro de 1.a polit1c.:C!: y en apoyo a lo legislado el Plan Nacional de Desarrollo 

promueve y otorga facultades a través de 1nst1tuc1ones para cumplir los prooosztos y 

hacer efectivo el hecho de llevar a cabo la capac1tac1on en los diferentes centros 

productivos de bienes y serv1c1os. asi como lnst1tuc1ones del 

correspondiendo a esta última según el articulo 38º fracc1on 

11\.1SS y SEP 

XXVI 1 de la Ley 

C>rgan1ca de la Adm1n1strac1on Públ1c.c:i lé't faculta para supervisar y promover los 

programas de capac1tac10~ en coord1nac1on con los gobiernos de los estados. 

mun1c:p1os entidades públicas y p:--1vadas 

Paralelo al Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento se otorga 

apoyo y estimulo al sector privado. generando centros de capac1tac1ón que beneficia 

en sus respectivas act1v1dades productivas de ahi se denva la creación del Instituto 

de Capacitación de la Industria de la Construcción ( ICIC) . el Instituto de 

Capacitación Automotriz (ICA> y et Centro de Adiestramiento Textil ( CATEX). 



Con todo esto la Capac1tac1ón dependiendo del momento h1stónco en que se 

ubique ha servido para a1ustar a las nuevas generaciones a ros modos o sistemas 

de producción y aux1l1an ¡il trabajador en funciones especificas dentro del ámbito 

laboral a causa de las e:-:.1genc1as del acelerado crec1m1ento y por la 1nserc1ón del 

pais en corrientes come~":1c-tles C'l nivel 1ntern;ic1onal respaldando estas relaciones 

por el Pacto de Sol1darrc;-,d Eco no mica Ce 1 gg..;.. el Tratado de Libre Comercio que 

pretende que l\r1óx1co se vuelva mas cornpet1t1vo en ef mercndo mundial en 

coordinac1on con E U.A y C.cinada 

LA PEDAGC>G/A 

Con respecto a lo expuesto_ el profesional en Pedagogia se desenvuelve en 

Jos problemas relacionados con el fenómeno educativo dentro del sector productivo. 

especialmente con res;:>e:cto a su análisis formulación y desarrollo de estrategias 

que puedan ser alternativas de solución a problemat1ca~ propias de cada 1nst1tuc1on 

o empresa. es así cerno el Pedagogo reflAx1ona y actUa sobre el ··deber ser·· de la 

educación en este sector estableciendo limrtes necesarios entre sus diversas 

actividades ya que son 1nfluenc1adas por la evo/uc1on social. tecnologrca y 

empresarial de est8 modo el Pedago90 ha tratado de 1ncurs1onar en su reciente 

campo de trabajo dentro del area adrr11n1strat1va en que se desarrolla la Pedagogía 

apoyando Ja Adrn1n1strac1on de Recursos Humanos. las Teorias de personalidad. la 

Psicologia de grupos y la Capac1tac1ón cuya finalidad es formar al trabajador para 

que tome a cargo una tarea y desarrolle en ella ia creat1v1dad. la oportunidad y la 

fir2 1·.:::-.. .... u;: P~!:>ceso 
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capacitador. así como un seguímiento del mismo. Dentro de este proceso se deben 

de tomar en constderac1ón aspectos que orientaran la planeac1ón . ef desarrollo y el 

seguimiento del proce-so formador de los traba1adores. entre ellos podemos 

mencionar: 

1) El D1agno:st1co e:~--~ Necesidades de Caoac1tac1on cDNC) 

3} La e1aborac1on y d:seño de planes y programas 

4) La elaboración de material de apoyo 

S) La 1nstrumentac1on y ejecuc1on de act1v1dades de capac1tac1on 

6) La Formac1on de Instructores 

7) La 1mpart1c1ón de cursos 

8) El seguimiento c-,,,1aluac1on y retroal1mentac1on del proceso capacitador 

9) La pJaneacion de la func1on de la capac1tac1ón y el adiestramiento 

Los puntos ante!> escritos deben estar en coord1nac1on y relación con los 

objetivos de la empresa y depender.a del departamento que adm1n1stre los recursos 

humanos el orden secL.:enc1al conveniente a la inst1!uc1ón 

es comple;a. pues su 001etn . .-o de interés tratar de conc1ent1zar y 

sens1bjJizar generalmente a un 1nd1v1duo adulto que trae consigo una formación ética 

llena de juicios de valor que en ocas1onE:s es mu~· d1fic1I de mod1f1car. asi como 

conocimientos adquiridos a través de su experiencia laboral . en este caso el 

Pedagogo debido a su formac1on puede conc1ent1zar al ind1v1duo en el desarrollo 



intelectual. afectivo. social y cultural . así como motivarlo a que v1suahce la 

importancia de adql.J1nr conoc1mrentos tecn1cos que repercutan en su desarrollo 

productivo y humano siendo refle10 de su crec1m1ento personal: en este sentido el 

pedagogo se considera un formador de adultos conceptual1zándolo no como un 

maestro sino como ins::-uctor. fac1l1tador. monitor. animador interventor. entre 

otros cuyo fin es llevar acciones de conversión. prevenc1on. adaptac1on. promoción 

y perfeccionam1ento de conoc1m1entos. pudiendo conducir cursos o seminarios de 

instruccrón en demanda de cualquier conoc1miento que pretendan obtener los 

participantes adultos. 

Como ya se señaló el objetivo de este traba10 es llevar a cabo una propuesta 

con sugerencias pedagógicas que enriquezcan al hombre social . no sólo en el 

ámbito laboral. sino familiar y personal de ahí el contenido antes expuesto 

TEOR/A DE SISTEMAS 

En este 

fundamentada 

trabajo Ja Capacitación dentro del INEGJ esta orientada y 

bajo la Teoría General de Sistemas. dicha Teoría surge con Jos 

trabajos del biólogo alemán Ludvving Von Bertalanffy. publicados entre 1950 y 1968 

fue una de Jas contribuciones a la ciencia moderna principalmente a la 

administración la teoría no busca solucionar problemas o intenta dar soluciones 

prácticas. sino producir teorias y formulaciones conceptuales que puedan crear 

condiciones de aplicación a la realidad empirica. 

Bertalanffy comprobó que muchos principios y conclusiones de algunas 
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ser considerados como sistemas. sean físicos. químicos . sociales etc: ciencias 

que hasta hace poco t1en,po eran completament0 extrañas entre si. tal vez: por la 

espec1at1zac1ón avanzada o por las caracterist1cas propias de su campo de estudio. 

comenzaron a romper el a1s1am1ento y a vislumbrar que habia una repetición de 

esfuerzos en el des~rrol!c .:-1e ciertos pnnc1p1os por otras ciencias 

Se considera S1st~_-ma al .. con1unto de unidades (u objetos' entre los cuales 

existen relaciones ··· y que posee una comun1cac1ón interna 

La Teoria General de Sistemas surge con la 1nfluenc1a de las siguientes 

cons1derac1ones 

'1 )Existe una nítida tendencia hacia fa integración de las diversas ciencias 

naturales y sociales 

2) Esa 1ntegrac1on parece orientarse hacia una teoría de sistemas. 

3) Esa teoría de los sistemas puede ser una manera de estudiar más 

ampliamente los campos no físicos del conoc1m1ento c1entifico. especialmente las 

ciencias sociales 

4) Esto nos puede llevar a una 1ntegrac1ón muy necesaria en la educación 

científica 

Otros autores como Daniel Katz y Roberto Kahn consideran Jos modelos 

organizac1onales como sistemas sociales los cuales presentan las siguientes 

características : ·-



a) Los sistemas sociales están vinculados concretamente a un mundo de 

seres humanos 

b) Los sistemas sociales necesitan entradas de p,-oducc1ón y mantenimiento 

que sustenten el Sistema 

e) Tienen natura le.::· 1 planeada pues· son inventados por el hombre 

d) Establecen norn•.~1s y valores que ,-egulan el comportamiento 

f) Constituyen un Sistema formalizado de funciones 

g) Las personas se 1ncl:.Jyen parcialmente en las organ1zac1ones 

Hasto este momento sabemos que la Teor.ia de Sistemas intenta la 

integración de cada una de las partes del Sistema para total1.zarlo. para integrarlo y 

da,- solución a problemat1cas especificas y gcneroles que atahen el Sistema 

cualquiera que sea la naturaleza de éste 

Bertalanffy define al sistema como -conjunto de unidades reciprocamente 

relac:1onada:s - de las que se deducen dos conceptos a) Pro;:Jos1to u Objetivo (todo 

Sistema pretende o define alcanzar un Objetivo). b) Glot:Jaltsmo o totalidad (el 

Sistema 1nteractua en c.aca una de s~s partes existiendo causa y efecto en ellas). 

Estos dos conce;::>!os sen car acteristicas has.1cas de un sistema. En el desarrollo del 

Sistema se dan cambios y ajustes. Jo cual se define como entropía. cuando en los 

sistemas existe el desqaste o desrntegrac1on la llamada obsolescenc1a. la 

información o actuaJ1zac1on provoca que la entropia d1srn1nuya pues se asimila por el 

orden y la configurac1on. de igual manera puede Carse la homeostasia que es el 

equilibrio dinámico entre las o.artes del Sistema. dandose una adaptación interna 



frente a cambios del medio. De este modo el Sistema es empleado en sentido de 

totalidad y sus componentes son los subsistemas que estaran formados por 

subsistemas mas detallados. es decir. existe una jerarquía de sistemas 

De igual modo por- su naturaleza se pueden clasificar en sistemas cerrados 

y sistemas abiertos. los ~-·~1meros no presentan cambios pues no tu=:::?n~~ 1nt"3'rcamb10 

con el medio ambiente qu. · los rodea. mientras que los abiertos prt..~sent.an rc-:lac1ones 

con el ambiente. a traves de entradas y salidas e 1ntercarnb10 de energía y materia. 

son adaptativos parél sobrev1v1r de acuer-do a los rea1ustes del medie. no pueden v1v1r 

aislados. pueden reparar su energia y su organ1zac1on. evitado en lo posible la 

entropia (desgaste) pue~~ tienen capacidad de crecimiento y cambio ya que 

conceptuahzan nuevos fcnomünos para 1ntcgraílo5 al enfoque qlobul o total de los 

asuntos que son diferentes a los que poseen. a cambio el ambiente tendrá 

influencia sobre ellos 

Por su parte. para l'\.':c Gregor los programas trad1c1onales de evaluación del 

desempeño son enfocados hacia la concepción trad1c1onal esto es representado con 

características específicas que generan la llamada Teoría X que trata al individuo 

como s1 fuera un pr-oducto que e!::t.3 siendo 1rspecc1ariado e!""l una linea de montaje. 

mientras que la Teoría y del mismo rv1c Gregor enfoca al trabajo 

perspectiva, las características generales de cada una de ellas son 

TEORIA ••X'' 

en otra 

1 .- Los seres humanos no gustan del trabajo y Jo evitaran siempre que ello 

sea posible. 



2.-Toda or9an1zac1on tiene una serie de objetivos y. para que sean 

alcanzados. las personas Que all1 trabajan deben ser impulsadas. controladas y aún 

amenazadas con c.ast1go5- para que sus esfuerzos sean orientados en el sentido de 

aquellos ob1et1vos 

3.- En qeneral. el ~.-·r humano prefiere ser d1rig1do o drng.r. 

4. humano en general. trata de evitar las responsab1fJdades siempre 

que sea pos1ole 

5.- El ser humano ?1t~ne relativamente poca amb1c1ón. 

6.- Las personas .se preocupan. de /a propia segundad. 

7.- Lo únrco que motiva al 1nd1v1duo es el dinero. -el humano trabaja por 

dinero-

Las anteriores afirmaciones. concluyen en la impostbilidad de la motivación 

positiva para el trabajo. 

A.hora bien Ja 

I_EORIA - v-

; .- El traba10 puede ser fuente de- satisfacción o de sufnm•ento. dependiendo 

de ciertas con:j'ic1one$ contro!a~fes 

2.- El control externo y las amenazas de castigo no son Jos únicos medios de 

estimular y d1ngir los esfuerzos. las personas pueden e1ercer autocontrof y 

autodirigirse. siempre que puedan ser convencidas en et sentido de comprometerse 

a hacerlo_ 



3.- Las recompensas del trabajo están en unión directa con los 

compromisos asumidos. 

4.- Las personas pueden aprender a aceptar y a asumir responsabilidades. 

5.- La 1mag1nación. la creatividad y el ingenio pueden ser amphamente 

encontrados en la pob1ac1un 

6.- La potenc1alid¡1d intelectual del ser humano medio esta Je1os de ser 

totalmente utilizada Una mayor ut1flzac1ón se puede conseguir. 

Otro autor que retoma Ja Teoria de Sistemas es Rens1s L1ken clasif"1ca cuatro 

tipos de sistemas adm1n1strat1vos 

Sistema Sistema Autoritario y Fuerte Consiste en un ambiente de 

desconfianza en los subordinados. donde hay poca comun1cac1ón y énfasis en 

recompensas o en castigos oc.as1onales Las decisiones son centralizadas en la cima 

de la organ1zac1on 

Sistema 2 Sistema Autoritario Benevo/o Consiste en un clima de confianza 

condescendiente (ti pica del señor al esclavo) donde hay poca comun1cac1ón. 

castigos poter.c1ales poca 1nteracc1ón humana y algunas dec1s1ones centralizadas. 

Sistema 3· Sistema Part1::::1pat1vo Consultivo Consiste en un ambiente donde 

la confianza es mucho mas elevada. aunque no completa: existen algunas 

recompensas, la interacción humana es moderada. hay pequeñas relaciones 

------ --- ---- ----



personales y una relativa apertura de directnces. Jo que permite. además . ciertas 

decisiones en la base de J.;1 organización 

Sistema 4 · S1ster-ia Part1c1pativo de Grupo Consiste en un ambiente de 

completa confinnza. en cf que Jos subordinados se srenten libres para actuar. 

cuando act1!udes s,_, ~ pos1t1vas >' sus ideas constructivas En e! se dan la 

part1crpac1on y las relaciones grupales. Ce tal modo que las pe:-sonas sienten 

responsabilidad en todos los niveles de la organ1zac1ón 

Confrontando el S1s:ema 1 de L•kert corresponde a grosso modo. a la teoria 

-x- de J\..1c Gregor. mientras que el Sistema 4 corresponde a la Teoria -y- la 

apfrcacron de cada uno de t.?stos sistemas depende de las concepciones respecto a 

naturaleza humana 

organ1zac1ones 

que establecen los escalones Jerarquices de las 

L1kert comprobó que cuanto rnas se est.3 prox1rno al Sistema 4 . mayor será 

la posibilidad de lograr alta pr-oduct1v1dad. buenas relaciones en el traba10 y mayor 

rentab1l1dad. fas ideas d9 l\.1c Gregor y L1kert estan muy enfocadas hacia eJ 

comportamiento organ1z:ac1onaJ y buscan comparar el estilo trad1c1onal de 

administrac;ón con e: modErno estilo basado en :a cornp~ens1ór. de los conceptos 

comportamentales y rnotrvac1onales 

Ahora bren dentro del desarrollo de un organización se contemplan aspectos 

estructurales como elementos est.3t1cos refiriéndose a la d1stribuc1ón de sus 

diferentes componentes en donde existen aspectos fis1cos como equipo. 



herramientas. mobiliano: todo lo Que se pudiera considera como un ..... hard""'are ....... 

por otro lado están los aspectos de proced1m1entos y Que se refieren a las normas 

culturales que determinan el ambiente de Ja organ1zac1on. Ja calidad de las 

relaciones humanas. car9os. funciones. cómo son v1sual1.zados Jos problemas y de 

que manera son resuelr,··s as1 como las· decisiones tomadas. valores y metodos 

todos estos son de tipo a!':Jstracto y son considerados un ••software"'"' . oor lo Que 

ambos elementos son subs1sten,as que integrados forman parte de la s1gu1ente 

estructura de sistema 

Comparativamente el ser humano es un Sistema abierto lo rn1smo que es una 

organización pero cada uno de ellos teniendo caracte,.-ist1cas p,.-op1as es decir. Jos 

sistemas vivos nacen. heredan sus rasgos estructurales. mueren. su tiempo de 

vida es hm1tado. tienen un ciclo de vida predeterminado. mientras que Jos sistemas 

organizados adquieren sus estructura por etapas pueden ser reordenados. 

teóricamente tienen vida tl1rn1tada. no tienen ciclo de vida def1n1do La Teoria de 

Sistemas se basa en el concep!o de! hombre funcional dentro de subsistemas 

organizac1onales. 

Un modelo de desarrc!lc orgar'11zac1onal contempla un proceso oe planeac1ón 

cultural y estructural que permita visualizar al sistema en su totalidad. es decir. 

habilite a diagnosticar. planear e implementar mod1f1cac1ones oportunas que son 

influenciadas por el ambiente. el grupo social. Jos ind1v1duos y Ja propia 1nst1tuc1on 

------------------
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todo esto para ser más eficaz. ex;g1endo part1cipac1ón activa y abierta basada en las 

ciencias del comportamiento. tomando en cuenta a los 1nd1v1duos para que reciban 

oportunidades efectivas para reflejar y llegar a nuevos aprend1.za1es 

organizac1onales aborda:-ido de drst1nta manera los problemas 

Es asi.. como Ja ef1cac1a organ1.zac1onal depende de la comprensron y 

apl1cac1on de conoc1m1e:-1ro acerca de la naturaleza humann ya aue es una 

respuesta a los cambios. destinados a tas actitudes. valores. comportamientos y 

estructura organ1zac1onal para mejorar la calidad de vida 

De este modo vemos que un sistema organ1zac1onal es un sistema abierto 

pues su quehacer ouede s.:---r de carácter social. econom1co. educativo. de servicio o 

de producc1on. el cual t1cn{~ un proposlto ya que en su 1ntenor se van generando 

cambios y a1ustes que Je auxiliaran en la adaptac1on con respecto a la evolución 

inst1tuc1ona 1 

Una organ1.;::ac1on puede mod1f1car su const1tuc1on o estructura a través del 

cual sus miembros comparan los resultados deseados con Jos obtenidos y detectan 

los errores que deben ser corregidos para mod1'ficar su s1tuac1on. ya que Jos 

resultados favorecen a la '"'1St1tuc1ón. ella misma crea estructuras de recom;::>ensa 

con el fin de vincular a sus miembros af Sistema. estableciendo normas. valores. 

políticas o reglas para JUSt1f1car o estimular las act1v1dades requeridas y los 

dispositivos de autoridad para controlar y d1rig1r el comportamiento organizac1onaf y 

evitar la entropía (obsolescenc1a) asegurando provisión de materiales y hombres en 



lo posible. dependiendo del tamaño de Ja rnstitucrón u organización un Sistema es 

definido de acuerdo al enfoque que se Je pretenda dar ( Sistema. suprasistema o 

subsistema) 

Por el constante cambio las organ1zacrones exrgen adaptación para su 

1nterv1n1endo en ellas fuerzas exógenas. '?S decir las 

que prov1e ~el amb1v"lte. ns1 mismo las endogenas que equilibran el propio 

Sistema. el desarrollo de 1a organ1zac1ón puede llevarse a cabo a traves de cambios 

que pueden ser según Blake y Mouton quienes ha~fAn de una empresa d1nam1ca 

por medio de desenvolv1m1ento organ1.zac1onal 

a) desarrollo evolucronario es un cambio lento. suave y que no transgrede las 

expectativas 

b) desarrollo revoluc1onano· es un cambio rapado que rechaza las antiguas 

expectativas e introduce nuevas 

e) desarrollo s1stemat1co se caracteriza por un cambio que delinea modelos 

explícitos de Jo que debería ser la organ1~ac1on en comparac1on con lo que es. los 

cambios se traducen en apoyo y no en resistencia 

De ezte modo c:ada 1r.~tit:..;c1ó:-i Adnp:.c: e> dcsa:""ro~l.:J :2 mcdal:d.:od que más le 

convenga. pero es importante que se percate de las consecuencias de cada una de 

ellas: mientras tanto si una organ1zac1ón coordina sus diferentes activrdades tiene la 

posibilidad de un prest1g10 bien ganado por su buer. desempeño técnico-

administrativo ya que sus transacciones estarán planeadas en relación al ambiente 

en eJ que está operando. Un asoecto importante a pensar es oue la organización 



conozca acerca de una -cultura organ1zac1onaf- ya que este concepto busca 

cambiar la cultura de sistemas dentro de los cuales los hombres traba1an en 

funciones otorgadas y traba1an para v1v1r. La cultura organ1zac1onal es un rnodo de 

vida , de creencias. y valores que 1nteractuan con las relaciones t1p1cas deJ hornore 

dentro de la cultura soc1r. sin embargo er clima es perC•!::Hdo de d1st1nta forma. 

ya que a 

mientras que para otrc m1embr-o lo aprecJa de manera negativa ::tor E:-st.a razon 

decimos que .. et cr1rna esto cons!1tu1do por aquellas caracte-1st1cas que d1strnguen la 

organ1zac1ón de otras orgn...,1zac1ones e 1nflu-:-.'e en el co;npor.amrerito ce fas pel""sona 

dentro de ia organ1.zac1on .. 

Todas las defin1c1ones 1nvest1gac:as concuerC:an en caracteriza~ al Sistema 

como conjunto de elementos o partes que 1n!egran una estructura de organ1z.ac1on. 

en la que sus partes se relacionan entre si o actuan 1ndeoend1enremente pero 

concurren a obtener un resultado establecido En la 1erarQuia de los sistemas. se 

estabJecen propósitos. ob1et1vos. 1nsu,.,.,os. cor.-Jponentes. resuttados siendo un 

auxilio impo""""tante en la síntesis 1nterd1sc1pf1na:-ia 

Los seres humanos son considerados sistemas ab1enos oue poseen 

integridad y organización particular . así corno también pueden ser 1n'fluenc1ados por 

el me-dio ambiente. para alcanzar un estado de equilibrio (homeostac1a) d1nárn1co 

con el medio. 
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El proceso de Capacitación tiene fines, propósitos. objetivos y metas Que 

pretende alcanzar para el mejoramiento instituoronal auxt1Jc3ndose de métodos y 

técnicas para la eJecuc1ón y evaluación de resultados para su desa!""rollo. es decir. el 

proceso de capacrtac1on actúa como un Sistema pues todo debe ser planeado 

organizado y ordenado exrstrendo interrelaciones entre las partes precisando 

planes y programas que satisfagan necesidades reales de las personas y de fa 

organ1zac1ón por tal mot1'.'0 debe de ser s1sternat1zado y funcional con base en el 

diagnóstico y planeamiento de dec1s1ones en donoe prevalece la autoridad de 

conoc1m1ento y no la Jerarquía 

Hay que reconocer que las personas contribuyen a las organrzac1ones para 

que sean productivas ;.' e~.::as Ultimas aporran "algo- a la vida del traba1ador como 

es la Capac1tac1ón para alcanzar un desarrollo integra! y perso;iaJ 

Al s1sternat1zar- 'ª sus elementos organizados e 

1nterrelac1onados corno propos1tos. ob1e!1vos y funciones adquieren una metodologia 

teórica por el cual se obtiene un rend1rn1ento opt1rno def Sistema de Capacitación. 

perm1t1endo tratar los problemas de calidad y planeac1on de la acción capacitadora 

1nstituc1onal 

Asi la Capac1tac1on al no ser s1stemat1zada puede influir para que Jos 

objetivos 1nst1tuc1onales no se logren. realizándose con mucho esfuerzo. tiempo y 

dinero debido a una mala o deficiente Capacitación desde lo que se conoce como 

diagnóstico de necesidades con respecto a tres dimensiones como la Técnica. la 

Administrativa y ra Humana 



Por tal motivo Ja Capacitación debe hacer una revisión del proceso en todo su 

conjunto para detectar e identificar los elementos erroneos d1fic1les de alcanzar para 

que posteriormente no se repitan o no repercutan en las funciones de la 

organización. considerando a fa organización como un Srsterna en donde se 

de~1nen cada uno de sus elementos. como subsistemas a los que fes corr(-:>Sponde 

cumplir una funcrón espt-:·:=.1f1ca por e1emplo fo:s. recursos humanos conforman uno 

de Jos subsistemas con c<1pac1dad de 1ntegrrdad y organ1zac1on. ya que eJ elemento 

humano es el que le da d1narn1srno al fugar de trabaJO Desde el punto de vrsta 

sistemático dentro de la adm1n1strac1ón de recursos humanos. Ja capac1tac1on es un 

eletTtento que cuenta con todo un proceso lógico de desarrollo que contribuye a 

mantener el equd1bno en la organ1zac1on 

En relación a la JerarquiM de sistemas nos percatamos que una or9an1zac1ón 

forma parte del srstema nacronar y corno subsistema productrvo. ser..•rdor o 

comerc1af1zador tiene a su cuidado la drrecc16n de subsistemas que deben cumplir 

con funciones específicas y propias de la 1nst1tuc1on. por tal motrvo este trabaJO 

desde el punto de vrsta de sistemas rntenta buscar fa homeostasia en el proceso 

capac•tador de Jos traba~adores eventuales dAnt,..o de un proyecto censal. cuyos 

objetivos se cumplan y globalicen con respecto a los traba1adores y bnncar la 

entropía en este caso se retornan los antecedentes y datos generales que tiene el 

instituto 1 N E G 1. 
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Los censos o pacrones se remontan a Ja época del 1mperro romano en Europa. 

de ahí la 1mportanc1a en ~! segu1m1ento de metodos que respondan a la necesidad de 

conocer caracterist1cas relevantes de un grupo o región. por lo que se han 

transformado y sofisticado al paso oel tiempo lo que pos1b1l1ta mayor conf1abll1dad a los 

resultados 

Hoy en d1a es 1nd1spensable contar con formas ooortunas de obtener 

informac1on verid1ca y confiable que permita conocer s1tuac1ones de cualqu1e~ especie. 

lo que nos da oportunidad de conocer la diversidad de niveles sociales y economices 

ya que al estudiar esta s1twac1ones se oocra vislumbrar el caracter r-epet1~P..10 de fa 

c1rcunstanc1as srg1.....uenco pasos or1ent.3dos a Ja calacad y al sen..-rc10 resoetanco normas 

soc1aies y poJ1t1cas 1nst1tuc1onaJes 

El Instituto Nacional de Estadistica Geografia e lnformat1ca tlNEGf) fue creado 

el 25 de Enero de 1983. como órgano desconcentrado de lo que fue la Secretaria de 

Programación y Presupuesto . actualmente 10 que es la Secretaria de. Hacienda y 

Crédito Público. 

En í977 fue creada la Coord1nac1ón General del Sistema Nacional de 

Información. la cual desaparece para dar paso a la Coordrnac1ón General de Servicios 



NacionaJes de Estadistica. Geografía e Informática en "7980; de esta última es de 

donde surge 

organización 

INEGI ª' aglutinar todos los servicios deritro de una misma 

Su objetrvo básico ha consistido en fortalecer las labores de captación. 

procesamiento. presentación. y divulgación de la 1nf"ormac1ón estadist1ca y 

geográfica que genera el país: asi como adecuar y adaptar las 1nnovac1ones 

tecnológicas que permitan cumplir con efrcacra y eficiencia el quehacer 1nst1tuc1onal y 

también determinar las polit1c.as que en matena de 1nformat1ca debe seguir Ja 

Administración Pública Federal·~ 

El 1 N E G 1 es. por d1spos1c1on legal. Ja entidad gubernamental responsable de 

diseñar y coordinar los servicios y sistemas nacionales de 1nformac1on. para ello 

requiere de recursos materiales. financieros y humanos. estos Ult1rnos deben estar en 

constante capacitación para cumplir con los fines del Instituto. debrdo a los constantes 

cambios que hay en cada uno de Jos sectores de producción que 1nterv1enen en el 

desarrollo nacional y adaptándose a las exigencias que demanda fa sociedad. es asi 

como. el Got::ierr:o de !a República decidió ta creación Ce este jnst1tuto para dar una 

completa información nacional. 

Ahora bien los Servicios Nacionales de Estadística y de ln,.orrnac1ón Geográfica 

realiza tareas para Ja elaboración de estadísticas que se desarrollan en las entidades y 

dependencias que integran la Administración Pública Federal y Jos poderes Legislativo 

y Judicial de la Federación: estos datos son resultado de investjgaciones de los 

fenómenos sociales que tienen relación en cada situación. interviniendo el medio 



3< 

flsico y el espacio territorial a nivel Nacional. Estatal y Regronal. es dec;r. el instituto 

opera bajo antecedentes que Je ayuden a involucrar la detecc1on de necesidades con 

los fenómenos que se presentan para que en con1unto den a conocer resultados 

oportunos sustentados sobre bases ob1et1vas aplicando nuevas tecnologias en el 

campo de la Informática \.. act1v1dades de edición e rmpresrón de sus catos 

Den•- ~el desarrollo 1nst1tucronal se derivan relaciones con el propos1to de 

hacer co•n~-· Jos ob1et1vos generales dentro de la organ1zac1on reJacrones 

comerciales. de servicio y personales 1nterv1nrendo formas de oensar. interpretar y 

actuar. pero para adaptarse a las transformaciones continuas srn embargo. para 

que el proceso se dé en forrna ordenada existe una estructura que facilita el d1n.am1co 

cambio. sustentada ba10 un proceso adm1n1strat1vo como la planeac1ón y el control que 

constituye una respuesta a los cambios. El Instituto cuenta con una d1vis1ón de 

f'unciones; en donde cada unidad fi1a los ob1et1vos particulares de cada departamento 

sin perder el objetivo béls•CO de su creación. el INEGI está integrado organ1camente 

del siguiente 

'' C'i~r-" ":""'~:""- '1~ P!r.~ rl.- n.-.,,..rTrol 1-. P-~ .. _"1'-....,.. O F f>:'~ ~ 
1• ~anual Fprrnac1ón ds Jn .. rrncTorC"' ~ff.duk,, 1 piig 1 

rnodo 16
. 
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Para un mejor control de actividades se encuentran las 1 O Direcciones 

Regionates ubicadas en diferentes entidades de la República y cada una tiene a su 

cargo entre una y cuatro Coord1nac1ones Estatales. de estas Ultimas se conforman 

por un Estado del cual puede presentar subdivisiones de acuerdo a Ja densidad de 

población. Ja amplitud geogr.3f1ca y Ja act1v1dad económica predominante teniendo su 

sede en Ja ciudad mas importante o de me1or acceso. con Ja f1nalidaG de hacer más 

fácil la llegada de la 1nformacrón. 

Las Oirecc1ones Regionales estan integradas de la siguiente manera 

DIRECCION REGIONAL E S TA D O S 

COORDINACION ESTATAL 

NOROESTE Sonora. BaJa Cal1forn1a Sur. BaJa 
Sede en Hermosillo California Norte y S1naroa 
NORTE Chihuahua. O u rango y Zacatecas 
Sede en Durango 
NORESTE Nuevo Lean. Coahurla y 
Sede en Monterrey Tamaul1pas 
CENTRO NORTE San Luis Potosi Aguascal1entes. 
Sede en San LUIS Potosi Oueretaro. y GuanaJuato 
OCCIDENTE Jalisco. Colima. M1choacan y 
Sede en GuadalaJara Nayant 
ORIENTE Puebl.3 Tlaxcala Vera cruz e 
Sede en Puebla H1dalqo 
CENTRO SUR l\Aéx1co. Guerrero y l\i1orelos 
Sede en Toluca 
D.F. D F 
Sede en CD. de México 
SUR Oaxaca. Tabasco y Chiapas 
Sede en Oaxaca 
SURESTE Yuca tan. Campeche y Quintana 
Sede en Mérida Roo 
A pesar de que el N E G realiza diversas 1nvest1gac1ones para dar a 

conocer información estadística nacional. es rec-.o,.-.ocido 4::'1P.ner~lmente por (.;:::¡ 



población como el organismo encargado de realizar los Censos Nacionales y cuyas 

funciones son~ 

... Emitjr los entenas bas1cos para homogeneizar los procesos de 

producción de la información estadistrca. promover la integración y 

el desarrollo del Sistema Nacional Estadístico. planear. 

desarrollar. Vlf"'.= :ar y realizar cr levantamiento de los Censos 

Nacionales corno de encuesras económicas y 

soc1odemogr.3f1cas_ desarrollar y operar el Sistema Nacional de 

Contab11Jdad Económ•ca y Socia!-· 

Como organismo pG81ico y de responsabll1aad social debe de dar CLHT1pl1m1ento a 

tareas que establecen los programas onontanos entre Jos Que se encuentran 

1.- lnforrnac1ón a corto plazo 

2.- Sistemas de cuentas nacionales. 

3.- Censos Nacionales. 

4.- Pofit1ca rnforrnat1ca gubernamental. 

S.- Drvul~Rc-""·..,--. no= rr-0r1• . .Jctos y de serv1c1os. 

6.- Formac...1ur. dE: recursos humanos 

7.- lnformac1on geograf"1ca 

El Instituto genera pubJ1cac1ones corno cartas geograf"1cas. 'fotografías aéreas: 

imágenes del terntono Nacional obtenidas via satélite y discos para computadora con 

información estadistica. dernogr.3fica. financiera. de mercado. etc: que ayudan a agilizar 

fa búsqueda en Jos procesos dlf:: Ja 1nvest1gac1ón dentro del sector pUbl1co y privado. 
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Dentro de la estructura formal la Dirección de Censos Nacionales. en relación 

con Ja Coord1nac1ón Nacional de Censos Economicos. establece sos funciones de-

1) Planc.:-1r y d1r191r e! programa de traba10 de las a reas 

conceptual_ operativa ).' orocesam1ento 

2) Coorc·:'lar él nivel estafa! y nacional el procesamiento de 

informac1on 

3) Evalu;_~r y autorizar el proyecto de revisión y an.3lrs1s de 

1nformac1ón 

Dentro del programa de planeac1ón exrsten are.as de traba10 que vtnculan 

todo lo relacionado con el orograma 

AREA CONCEPTUAL La Coord1nac1on de Diseño y Evaluac1on Censal está 

constituida por las Subd1recc1ones de Análisis de Ja rnformac1ón. de Catálogos. de 

Comercio. Serv1c1os y Transportes y la lndustna. el area se encarga de concebir la 

manera en que habran de sol1c1tarse los datos de Jas actividades económicas de •os 

establec1m1entos para poder presentar en estad1st1cas homogéneas y comprobables a 

n~veJ nac1ona! e rn!ernac;ir:>r.a!_ Este s-s. ramb:én se enc.::trg.<:l de c~globar todos aquellos 

elementos que del1rn1tan el contexto de acción de los Censos Económicos. el qué. el 

cómo y el dónde_ Sus ob1et1vos son 

1.- Obtener la 1nformac1ón necesaria que proporcione datos 

que refleJen Ja realidad de las diversas actividades económicas 

que se desarrollan en el país 

·.·-.--.· !'1.-·"' 



2.- Atender a las recomendaciones internacionales. para el 

análisis de los censos antenores y de requenmiento de 

información esoecif1cos. para def1n1r Jos tern.FJs. variables y 

ccnceptos que permitan mantener la compat1b11tdad 1nternac1onaf 

e histórica 

3.- Hacer co1nc1d1r en la medida de lo posible el diseño de 

le_. . . nstrumentos de captación con In capacidad de respuesta de 

los informantes a fin de garantizar un alto grado de respuesta y 

calidad en las rn1srnas 

AREA OPERATIVA La Coord1nac1ón operativa esta formada por la Subd1recc16n 

de Operaciones de Campo y la y 

cuales son involucradas en todo et proceso ya que ef área desarrolla tres grandes 

tareas que son los proced1m1entos en campo. la capac1tac1ón y la d1fus1ón; como 

proceso podemos obser....-ar que 

1 .- Para cue Jos traba1os censales se lleven a cabo de la 

me1or m.anerd posible v con oponunrdad. se tienen que cons1aerar 

numerosos elementos pc.;ra la p~eparac1ori de un sistema operativo 

que garantice el cumplimiento del ob;et1vo planeado. se tiene que 

hacer un diseno log1st1co mediante el cual se establezca con 

clarjdad y prec1s1ón cuales seran los recursos necesarios para 

efectuar los traba;os operativos 

2.- P.<:lra r8al1zar el operat1vc de campo del levantamiento 
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personal de dicha estructur-a. en sus funciones y actividades. es 

necesario considerar su capac1tac1on lo cual debe perm1t1r que 

con efic1enc1a )- en corto tiempo se prepare al personal para que 

participe adecuéldamente en las act1v1dades censales 

3.- Los r>art1c1pantes directos del censo. que conforman la 

estructura operativa. tienen el compromiso de comun1cc:u· : .. · con 

ello sens1bll1zar a los ciudadanos paré! que aporten la 1nformac1on 

que integrara er censo nacional. y de igual modo se encargara de 

la d1fus1ón del evento. de delinear las estrategias y proced1m1entos 

de d1vulgac1ón. !os medios y los productos que ser-an d1ng1dos a la 

población 

AREA DE PROCESAr.11ENTO La Coord1nac1ón de Tratamiento de la 

Información. esta formada por las Subd1rccc1ones de Desarrollo y Análisis :::te Sistemas 

y de Explotación Des pues Ce ser captada la 1nformac1on. se hace necesario someterla 

a un tratamiento especial. en el area de procesam;ento. este tratamiento de la 

•nforrn;?ciór-o se (.'1~f1!""le c-orn0 "="' COf"'IJU'1tCl de l1s act1v1dades c:..:ya 1nfarr!'lac1óri se-é 

ofrecida a los usuarios. cuidando siempre que esto se haga con oportun1daC 

Las act1v1dades Que realizan las tres Areas de la Coordinación de los Censos 

Económicos debtn ce estar- apoyadas por otras areas o departamentos entre Jos 

cuales podemos citar Apoyo Técnico. Diseño gráfico. Apoyo Logístico y Departamento 

de lnvest1gac1on. Computac1on y Control Externo· -



... 
En síntesis nos damos cuenta de cómo el Instituto estructurado en sus d•sttntas 

áreas de trabajo organ1.zc::1 y controla el sistema en su con¡unto p~ra poder loqr~r sus 

propósitos en relación a Jos fenómenos sociales que se presentan ya que estos son 

investigados para dar a conocer cifras estadísticas que ayudaran a analr.zar alguna 

problernat1ca nac1onaf er: :~ cu.c::tl 1nterv1ene el ser humano pero con su colaborac1on. 

también hace posible qut._· el Instituto siga generando nueva 1nformac1on la incremente 

A cont1nuac1on comentaremos lo que es la tarea de planeac1on de un 

proyecto censal y la 1mpon:anc1a de éste. 



EL PROYECTO CENSAL -r 9 94 

México cuenta con una gran t,..ad1c1ón censal que se remonta desde Ja epoca 

prehispánica. ya que las c1vll1zac1ones de ese en!onccs tomaban en cuenta el número 

dt-personas que 1nte~rat.~.1n la tnbu. las pertenencias que cada farn1/1a poseía Dues se 

pagaba un tributo ,.., l<i c1·.nl1zac1ón dorr11nanrr~ del mismo modo t-~n ia etapa c0Jon1al 

caracten..:.:adél corno un ~1stema feudal. el número de 

esclavos y pertenencias sin embargo. no se contaba con registro formal. 

actualmente se cuar:trf1ca t_-d numero de personas econom1c.rimentt--:-1 activas el trpo de 

empresas que ayudan al pars a generar empleos entre otros aspectos 

Cabe preguntarse en que consiste un censo. ar 

conceptual1za como. 

··un proceso 

respecto el Instituto Jo 

ub1cac1ón. y 

enumerac1on de manera exhaustiva de todas las unidades ob1eto 

de estudio. con el fin de obtener datos de sus características 

pnnc1paJes en ur. me.mento especifico en ef tiempo--· 

Para llevar a cabo la 1nvest~gacion censal es necesario contar con un 

procedimiento o metodo practico Que haga posible el desenvolv1m1ento de la 

investigacion. a traves del aux¡f10 de pasos que deben estar planeados y 

coordinados para generar oportunamente la 1nformac1on e 1r integrando un todo en 

donde cada una de las partes se vinculen con otra. por tal motivo se considera 



sistemático. es de 1dent1ficación pues debe de saber exactamente lo que pretende 

estudiar 

políticos 

consrderando una s1tuac1ón determinada por los fenómenos socia fes. 

y econom1co~ que se presenten esos momentos específicos son 

cond1c1onantes para que se vaya contabll1.;:::ando cada uno de los establec1m1entos Jos 

cuales deben de reunir c1·.:-rtas características como se establece en el concepto de 

un ob1eto de estudio. pa.-.-t la captación de estos últimos se hact:: una barrido. es 

decir. se checa caf/t· por caJJe y pue~a por puert<"i para saber si existen 

establecimientos cuya finalidad es el de prestar un servicio. comerc1af1zar mercancjas 

o producir articulas. capt.3ndolo en un espacio de trempo que d1st1ngurrán la economía 

en el presente para cornp.".lrarla a futuro en relación con la demanda. el avance y Jas 

transformaciones sociales 

El Instituto lleva a cabo periódicamente censos reJac1onados que comprenden 

d1st1ntas act1v1dades a 1dent1f1car entres eJlos· Censo Agropecuario. Censo General de 

Población y V1vrenCa y los Censos Económicos 

CENSO AGROPECUARIO Se ren,onta a la época preh1spá,-,1ca y se orienta a 

registrar la produr:c•oro agricof;:¡ g3nadera y for~staL comienza de~de fines del siglo 

pasado. aunque por- el rno·.r1m1ento revoluc1onano se vio 1nterrump1do 

Para definir Ja polit1ca agraria del tv1ex1co posrevofuc1onario se levantó ef primer 

censo agrícola - ganadero en 1 930. en 1 935 se lleva a cabo el primer censo eJjdal y es 

en 1940 cuando se decide levantar ambos censos de manera con1unta cada 10 años. 

El sector agropecuario es trascendente en Ja economja nacional pues aporta 

alrededor del 6~'0 dei Producto Interno Bruto del pais. en el cual tabora el 23 o/o de la 



fuerza de traba10 y proporciona ahmento a una población d'e 81 millones de habitantes 

de manera anua1.~·-· 

Es 1mponante tor-n.::H· en cuentu que las polit1cas encaminadas a fa actividad 

agropecuaria que se han 1rnp1ement.ado en los ultimas años con las reformas al articulo 

27 Const1tuc1onal que rec:u1ere de una amplia base 1nforrnat1va. y• un sustento ob1et1vo. 

ya que de 

genera cae;:._ o:::J•dO. su costo de producc1on destrno del producto de la cosecha. el 

número de las especies t:.•n an:males entre otros 

CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VJ\/IENOA Es ICl pnnc1;::::ial fuente de 

informacrón que perm1rc cuant1f1car las principales carac!er1st1cas dernogr.af1cas. 

sociales y econom1cas de 1.::1 pob/ac1on referidas a un mismo pe~iodo. es posible realizar 

estudios comoarat1vos a todos Jos niveles y a partir de éstos. def1n1r acciones 

especificas par;:} fa toma de dec1s1one.s respecto al de~arrollo de cornun1dades y 

entidades El censo cuenta de manera exhaustr.:a el nUrner-o de habitantes que existen 

en el país. tornando en cuenta vanaoles que rdent1f1can sexo. edad escolaridad y 

si cuenta con ros serv1c1os 1nd1spensables como el agua oota!:>!e. electncrdad. vías de 

comunrcac1on. pav1mentac1on entre otras. tipo de propiedad: fam1l1ar- o de alquiler. el 

número de cuartos con que cuenta los rnatenaJes de construcc1on en pisos. paredes y 

techos. es así como se puede dec1r que se saca una fotogr.af1a nacional que es 

tornada cada 10 anos para reconocer el presente y planear el futuro de las ciudades. 



CENSOS ECONÓl\,1ICOS: En 1930 se realizó el pnmer Censo Económico en 

México. el cual se ocupo Un1camente de la industria manufacturera ya que para ese 

entonces este sector St._..,. consideraba la base económica del pais y en consecuencia 

Ja principal generacron dv empleos. desde entonces se lleva a cabo cada 5 años por 

lo que a la fecha se haF.., realizado 13 levantamientos. modrficandose de acuerdo al 

desarrollo económico de: ;Jais. en 1940 se incorporan a la cobertura las act1vrdades 

Comercrales. de Scr.nc10 y Transporte por ser un complemento 

econorn1ca y apert:uro de empleos 

Los Censos Eco~omicos resultan ser un instrumento vaf1oso para Ja 

interpretación y aná/1s1s de la actividad' econorruca. sus tendenc1as pueden ser a ciclos 

de corto. mediano y largo plazo resultan ser un valioso recurso en la formu!ac1ón de 

programas de desarrollo y• planeacrón. as1 corno en estudios de 1nvers1on. 

mercadotecnia y product1v1dad. entre otros 

Ahora bien los datos generados que- aoorta el Instituto enriquecen el Sistema 

Nacional de lnforrnac1on en el apoyo de J:::t p/aneac1on y la toma de dec1s1ones de los 

El proyecto Censos Econórn1cos de 1994. se depuró debidamente con el fin de 

mejorar el revantam1ento de la 1nformac1on censal sus rnetas fueron 

1 .- Lograr oportunidad en la Publ1cac1ón de resultados. es 

decir. 1n1c1a~ su d;fus1ón a un año y medio de concluido el año de 

referencia de Jos datos ( 1 993 ). 



2.- Lograr la máxima calidad de Ja información censal 

3.- Medir. en el marco de los cam.b1os y la reestructuración 

económica que se esta v1v1endo en el pais. el impacto en la 

economia de algunas de las polit1cas económicas actuales por 

e1emplo el cam:no de sexenio. la 1ntegrac1ón como país al Tratado 

de Libre Comc·rc10 entre Canadá. Estados Unidos de América y 

México 

Debido a la comple11dad que acarrea un evento como el proyecto censal se 

planteó y planearon estrategias diferenciadas dependiendo de la actividad que se 

realizó en cada unidad. la d1s;:>ers1ón o concentrac1on geograf1ca. asi como el tamaño. 

el tipo de organ1zac1on y la forma de operac1on de las unidades: se piensa que tales 

estrategias operativas garantizaron la cobertura para cada actividad . también se 

pensó en la formac1on de Recursos Humanos par.?t integrar a grupo de personal 

especializado para el leventam1cnto de los drst1ntos tipos de establec1m1cntos desde su 

ident1ficac1ón hasta la determinación de la secuencia con que serían \ns1tados para 

aplicarles los cuest1onanos censales. de este rr.odo como se menc1cr.o en el caso del 

censo 1994- existieron grupos de trabajo que se d1v1d1eron de la siguiente manera 

Uno de ellos fue el llamado Grupo de trabajo de Segurm1ento de 

Establecimientos Grandes (SEG) que se encargo de levantar el censo a las grandes 

empresas que reúnan las siguientes características: tuvieran 51 ó mas personal 

ocupado. su ingreso cubra los S 1 .250.000.000. para este grupo se hizo una 

estimación de 1 500 personas para recopilar 1nformac1ón. otro grupo de trabajo es el 

llamado Grupo Tradicional en el que se estimó 8000 personas para Ja recopilación de 



datos. este grupo ubicó e identificó el resto de los establecimientos que tuvieran 

actividades econom1cas sin importar el número de personal ocupado o los ingresos 

anuales. ademas ex1st10 un Grupo de trabaJO para Transportes el cual solo 1dent1f1có y 

ubicó establec1m1entos que se dedicaran a esta act1v1dad pnnc1palmente estos grupos 

tr.;:...-: djaron en zonas urba~as y rurales. cori la finafldad de détr una cob•~rtura total para 

la inform.ac1on a nrvel nacional 

Por otra oane el Proyecto Censal fue d1v1d1do en dos etapas. la primera de 

ellas denominada Enurncrac1on Urbana de Establec1m1entos (EUE) en la cual se 

realizaron tres act1v1dades principalmente. el conteo de v1v1endas·". la actuaf1zac1ón 

cartográfica-"' y la apl1cac1an de una cedula de 1dent1f1cac1ón del establecimiento esta 

úrtima con el fin de generar directorios Que sentanan las bases de la segunda etapa 

que fue el Levantamiento Censa1 propiamente dicho. con los drrectonos generados 

durante Ja EUE se clas1f1caron las actrv1dades de los establec1m1cntos y se estableció 

el cuest1on.ano drferenc1ado de la .act1vrdad que estuviera rear1zando el establec1m1ento, 

por ejemplo. Comercio cuyo cuest1onano fue de color azul. Servrc10 cuest1onano color 

rosa. :ndustna con cucs!.:::;-;.:::;-;o ..::c/.:Jr ..... erde. Ji estable:c1n-o1en~os auxJ/1ares con 

cuestionario blanco 

Los cuestionarios d1ferenc1ados permrt1eron captar de manera sencilla y clara la 

gran diversidad de caracterist1cas y formas de operac1on de las distintas act1 ..... 1dades 

económicas. se elaboraron 19 cuestionarios diferentes para que en un lengua1e propio 

abarcaran una serie de temas comunes a todos ellos. dentro de los temas censales 

=· r~.:l :.:-n~: un ar:;..:~•.:..!.:::.~ ... í'·-•1-l '- j ;~, '·::- - 'f .• (._ ~-n ..... de r. ¡,, __ ...• , .' . ' ........ _ 
~Para lc-ncr ~n cuenta la-. r-cl-•~r-n-lJ"' hc..;h..,. ... en calle-.. a\C""l1i.J,,.,, .unrl1.1 .. ·1••11;. .;re".1..:""l J-.· nuC",.1·· ,,.,,n1u11hJ.J.Jt· ... 



están formuladas fas preguntas para obtener la información deseada, dichas preguntas 

corresponden a las siguientes tem;!it1cas·~r 

CATEGORiA JURÍDICA. Es la forma o figura legal con que esta registrado el 

establecimiento del n11smo modo indica el tipo de derechos y obligaciones que 

adquieren sus prop1etano'.'-. . socios o controladores. por e1emplo personas fis1cas. la 

empresa. la soc1edod en cualqwera de sus modalidades (anornma. de responsabilidad 

limitada. de cooperativa l. las asociaciones c1v1fes e incluso las dependencias de 

gobierno ya sean órgano5 centralizados. desconcentrados o descenlral1zados 

TIPO DE PROPIEDAD Es la forma que indica como esta const1twdo el capital o 

patnmon10 del estab/ec1m1ento o bien de la empresa a /a cual pertenece. considerando 

como fecha limite hasta el 31 de 01c1embre de 1994 . considerando si el capital es 

privado, de participación estatal. público. social . extran1ero. asi como el porcenta1e de 

aportación . el país de donde proviene el capital y finalmente si el estabJec1m1ento 

opera bajo la modalidad de tranqu1c1a 

PERIODO DE OPERACIONES Establece el ano de rnic10 de operaciones del 

establecimiento. si fue er. 1 983 hay· que espec;ficar en que rnes de igual modo hay que 

saber el número de dias efectivamente laborado y los no laborados incluyendo en 

estos últimos las vacaciones y huelgas 

PERSONAL OCUPADO Son todas las personas que se encontraban 

trabajando en el establecimiento ba10 el control de fechas señaladas cubriendo como 

mlnimo una tercera parte de la jornada laboral del mismo o cubriendo 1 5 hrs. 

semanales. ya sea de planta o de manera eventual , recibiendo regularmente un pago 

:~ Cuei.l1onano.,. I.>1fcrcni:1aJP.,,. Jn1,irn1.:t-.:1<•n .,.,,¡,re l.1 .1,·t1\1J,i...l , ... ,,n.•rnr .. J !'''·"':. l'\.I <•I 
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e lncJuso sin recibirlo. se ha de comprender a los hombres y mujeres para sacar el total 

de personal ocupado 

REMUNERACIONES Son todos fas pagos en sueldos o salarros realizados por 

el establec1m1ento. durante el años de referencia asi como las prestacrones sociales y 

utilidades repartidas al personal ocupado. por e1cmp10· IMSS. ISSSTE. SAR. 

utilidades\ ·:na/dos 

GAS l.:_,,::; DE LA UNIDAD. Es el importe de los bienes y serv1c1os que fueron 

realmente consumidos ( nacionales e importados) por el establec1m1ento durante el 

años de referencia. que Je hayél servido en el desarrollo de sus act1v1dades. se hayan 

hecho las compras durante 1993 o provengan de existencias anteriores o hayan sido 

recibidas de otros establec1m1entos de la misma empresa. el capitulo de gastos 

incluye gastos por envases. empaques. energía eléctrica. servicios de comunicac1ón. 

alquiler de locales. edif1c1os. muebles. agua. pub/1c1dad. materiales de oficina y pago de 

intereses. 

INGRESOS DE LA UNIDAD Son todas fas entradas monetarias del 

estab!ecimienta ya sea pe!'" las "''cntas. el '2er.11c10 e por !a ~rod~cc1-::>~ cbtcr11d<J 

ACTIVOS FIJOS Es el valor de todos aquellos bienes duraderos que 

coadyuvan a la realización de sus act1v1dades y que tienen una vida UM supenor a un 

año, sin importar el año en que fueron adquindos Deberán ser valorados a su costo 

de reposición siempre y cuando los activos fiJOS sean propiedad del establecimiento , 

incluye locales, construcciones e ínstafaciones . terrenos . unidades de transporte. 

equipo de cómputo y sistema periférico. mobiliano. eqwpo de of1c1na y otros bienes de 

capital. 



DATOS COMPLEMENTARIOS: Es el valor actualizado de los vehlculos 

automotrices. remolques. contenedores y en general . todas las unidades y equipos de 

transporte propiedad del establec1rn1ento que fueron ut1hzados para transportar 

personas o carga fuera del rn1sn10. por e1emplo· camioneta. camión, tractor. remolque o 

semi remolque 

Es ~-,rtnnte considerar que estos temas son en general los aspectos que 

considera cadil uno de lo~ cuest1onanos. sin embargo. el cuest1onano de la industria 

contempla el tema del V.:ilor de la Producc1on a precm de venta en fábrica que es el 

valor de los productos que fueron elaborados. transformados. procesados o 

beneficiados por el establ0c1m1ento. durante el año de referencia, utilizando materias 

primas propiedad del mismo y destinados a Ja venta hayan sido vendidos o no durante 

ese año, asl mismo valora los activos f11os producidos por el establec1rn1ento para uso 

propio. 

La temática descrita fuo el contenido que expuso el Instructor de Zona. dicho 

contenido formo parte de la capacrtac1ón técnica que recibieron los empleados de la 

estructura operativa. 

Lo anterior permite observar cómo el proyecto en su ob1et1vo general pretende : 

"captar. procesar y drvulgar información básica referida al año 

1993 y a la totalidad del terntono nacional. sobre los 

establecimientos productores de bienes. comerc1alizadores de 

mercancía y prestadores de serv1c1os"' .'~ 
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Las lineas de trabajo de los Censos Económicos son definidas en las oficinas 

Centrales del Instituto con sede en la ciudad de Aguascallentes. es ahi donde se 

realiza la planeac1ón a detalle. asi como las tareas referentes a la recopilación de 

datos que estarán a cargo de las diez Direcciones Regionales. del mismo modo se 

concentrará la captura. a~1 como la valldac1on 1rnc1al. la c1asif1cac1ón y generación de 

d1rectonos 

Por la magnitud del evento so llevó a cabo una planeac1ón en cuanto a la división 

geogrélf1ca del país. coniprendicndo act1v1déides comerciales. de serv1c10 y muchas de 

las manufactureras. se concentran en c1er1as é'lreas y éstas fueron denominadas "'áreas 

censo"' siempre y cuando presentaran algunas de las características siguientes: 

1 - Todas las cabeceras murnc1pales. independientemente de 

su población 

2.- Las local1dadc~ con poblac1ón mayor o igual a 2.500 

habitantes. según el XI censo de poblnc1ón de 1990 

3.- Las localidades económicamente importantes que fueron 

cubiertas por los ccn~os del eg no contemplaCas E;;.n los puntos 

anteriores 

4.- Los corredores. parques y ciudades industriales. llamados 

también 

población 

desarrollos industriales independientemente de su 

Al resto del terntono nacional, que también es Objeto del proyecto censal, se le 

denominó ""áreas cornplemento", estas áreas se les censaria a través de un 

muestreo. 



La planeación del evento debe estar controlada y contar con una amplia dífusión 

para que los informantes conocieran las principales caracterist1cas del proceso por 

ejemplo: la fecha de operativo. las actividades economicas obJeto de levantamiento 

así como quién podría proporcionar Ja información solicitada Se recurnó a medios 

impresos como folletos. carteles. prensa. cartas, asi como expos1c1ones. pláticas o 

presentaciones a grupus especiales. se realizó la d1fus1ón del programa entre 

autoridades gubernamentales y agrupaciones empresariales. asi como a la 

población en general. de igual n1anera se conternplo el impacto que ofrece la radio y 

la televisión. 

Por otro lado. el tratamiento de la 1nformac1on contempla la creación de 

herramientas versat.res par~ facilitar el anál1s1s de datos y la generación de productos a 

través de las diferentes etapas que comprende el censo, en este caso Ja validación 

de la información fue de gran utrl1dad. asi como la captura y generación de d1rectonos y 

·etiquetas de 1dent1f1célción pnra los cuesllonanos. ya que en ellos cuentan con un 

número consecutivo que 1dent1f1ca al cuest1onano de manera más rápida en el se 

detecta !a entidad. el murnc1pro. la localidad. el número de manzan.:J. el AGEB (Área 

Geoestadist1ca Básica) donde se encuentra el establec1m1ento. el nombre del 

establecimiento. el propretano o razón social. domicilio , s1 existe dentro de un 

mercado. con1unto comerciar o industrial. número de local. teléfono. código de 

actividad~·" y una clave que 1dent1fica si Ja actividad se lleva a cabo dentro de una casa 

habitación 

:• FI :::""d:,:'' ..!C" ;1:11·.1..!.:...! ~-· _.,í',_-_,fi,.1 ··~·,.:¡_:1 J.: e !.1~:!l •• 1~·1, 
C>rJ:an1.-a l;r• .1c11 ... rrJ;1dC"'" "<"'i!Ufl C"I .. ..-,·¡,., d,_- pr.1rJu,·1;, i.J,i.J 
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La Información que de los cuestionarios censales se generaron se llevaron a 

cabo descentralizadamenle en sus procesos rn1cmles y algunos de anál1s1s El estudio 

de los datos nacionales agrupados por act1v1dad y por entidad se realrzo en oficinas 

Centrales; esto con el fin de aplicar entenas homogéneos de corrección y d1sminuc1ón 

di- tiempo en el proceso, los productos d1synados contempl<ln 

a} Publ1cac1onc~. rmprcsas trad1c1onales 

b) El Sistema /""utomatizado de Información Censal (SAIC) , en 

medios magnet1cos y opt1cos 

e) Mapas tematicos. que representaran geográficamente las 

variables mas importantes a nivel regional 

d) PeñHes econám1cos por entidad. que permitan analizar el 

desarrollo económico de las entidades federativas 

Hasta aqui se han descrito a grandes rasgos las funciones del Instituto en lo 

que concierne al proyecto Censo Económico. sin embrago, para conocer como se 

llevan a cabo estas act1v1dades es necesario saber /as tareas especificas de las 

figuras que intervrenen en P• rrn~1Pcto <'l n•"i::-r Coordtnac1ón Estatal . ya que son la base 

del evento; pnnc1palmentf-: d los Censores y Jefes Censales quienes son el punto de 

interés de este trabaJo 



ANAL/SIS DE PUESTOS 

No serviria de nada una empresa o institución llena de planes a seguir. objetivos 

que alcanzar sino existieran quienes los llevaran a cabo, quienes Jos siguieran. los 

corrigieran u 9bservaran. ;ior tal motivo los Recursos Humanos son importantes en la 

realización de tareas y :1::t1v1dades 

Corno toda empresa el 1 N E G I cuenta con Recursos Humanos con gran 

capacidad para planear y orgarnzar programas tales como los Censos Nacionales que 

ya se han comentado 

Dentro de cada Coordinación Estatal se cuenta con una estructura operativa en 

donde cada una de fas figuras que la integran rea/Izan funciones especificas de 

acuerdo a sus tareas. en colaborac1on y apoyo con otros puestos que reqU1eren de 

sus servicios, es decir. part1crpan en equrpo 

La estructura Operativa se caraclenza por llevar a cabo tres funciones 

principalmente dentro del Censo Económico 

a) EJ 1evanta.m1ento de la información. que so refiere a la 

obtención de los datos que se requreren de las unidades. 

b) La validación. que constituye un pnmer filtro de la información 

levantada. revisándola conforme a entenas definidos y 

enviándola, cuando sea necesario a reconsulta con el informante. 



e) El control. que apoya y supervisa a las demás, efectuando el 

seguimiento 

geográfica. 

y control de los avances y de la cobertura 

Además del personal de las Coord1nac1ones Estatales. cada Dirección Regional 

cuenta con las areas de Apoyo Técnico. Tratamiento de la Información. Operaciones de 

Campo y r ''1grafia censal para el proyecto 

Oeb10...., .J la naturaleza del proyecto la estructura presentada en el organigrama 

sólo está diseñada para ser ut1frzada exclusivamente para el Censo Económico. ya 

que la mayoria de los puestos operativos son eventuales . es decir. desaparecen al 

término del evento censar. sin embargo. algunos puestos que permanecen de manera 

fija, como es el caso del Director Regional. el Coordinador Estatal y el 

Subcoordinador Censal Estatal cuyas funciones no se ltmitan sólo a los proyectos 

Censos Económicos. siendo figuras pnnc1pa/mente de d1reccion. En el caso de otros 

puestos las funciones pueden vanar en cada evento censal. algunos continúan con el 

mismo nombre. se amplían o disminuyen sus funcmnes o incluso pueden desaparecer. 

lo mas probable e~ QUE> lél rieri1P sc-R contrFlt<'ldn c;.ólo p0r la durac•ón del evento 

Por la magnitud de fa ta.·ea ce~sal se requiere contar con una estructura 

especial que desernpeñe realmente sus funciones de manera optima. es asi como 

existe una estrategia de Capnc1tac1ón para todo el personal. el universo de estudio de 

Jos Censos Económicos es heterogéneo y complejo. por esta razón se ha planteado la 

necesidad de contar con oersonal cal1f1cado. en aspectos conceptuales. en 

instrumentos de caµtac1ón y en el proyecto en general. asi como en sus lineamientos 

operativos. 



Con la experiencia de la ronda censal de los 90's ( Censo Económico 89. Censo 

de población y vivienda 90 y Censo Agrícola 91) se implantó y utilizo . la formación de 

Instructores de Capacitac1on dentro de las plantillas estatales. con esta f1gurn se prendo 

fortalecer la Capacitación de manera permanente durante el censo As1m1smo. la 

realización de una practica de campo. con la que se reafirman los conocrm1entos 

adquiridos y podran dctec:t1rsc los nspectos que requter;in mayor e1erc1tac1on 

A cont1nuac1ón se c1oscnbon de manera general l<is act1v1dadcs ospecif1cas de 

cada uno de los puesto~ de la estructura oper.:it1va. dentro del proyecto Censos 

Económicos 1994 dicha descrrpción so hizo con base en los manuales de actividades 

existentes para cada puesto Cabe mencionar que todas las actividades están 

descritas en pasado. ya que en la ;:1ctual1dad dichos puestos no son vigentes 





Organigrama de 
Levantamiento censa de~stablecimientos económicos 

Estructura Operativa 

DittctotReglonil 

Coordln.adotEs!JlJI 



La presentación de dos organigramas dentro del proyecto Censos Económicos 

responde a su primera et.:ipa de EUE y el de Levantamiento Censal 

Algunos de los puestos cambian de nombre aunque sus funciones básicas 

siguen siendo las mrsmas. retornando que en EUE todo giró en función al llenado de 

la cédula de 1dentrf1cac1on y para el Levantamiento en el llenado del cuestionario 

diferenciado por ilct1v1d<J(_j 

JEFE DE CONTROL: 

Fue el responsablé del área de supervisión y control a nivel estatal. dependió 

directamente del Subcoordinador Censal Estatal a éste le informa del avance del 

operativo, se relaciono con su Aux1/lar y Analista de Control. de igual modo con el 

Jefe de Zona, sus act1v1dadcs específicas fueron· la recepción. organ1zac1ón y 

distribución de rnatenales. asignación del area de responsabilidad de los Analistas de 

Control. organizó y entregó la 1nformac1ón a la Subdirección de Tratamiento de 

Información Regional tSTIR). supervisó e informó del arranque del operativo. estimo 

los rezagos del avance semanal y elaboro informe final del operativo. 

AUXILIAR DEL JEFE DE CONTROL 

Sus funciones fueron apoyar directamente al Jefe de Control en todas Jas 

actividades que éste realizó 

JEFE DE ZONA 

Fue el responsable directo de la organización, realización y supervisión del 

levantamiento en el area denominada .Jefatura de Zona. la cual estuvo formada por uno 

o más mun1c1p1os de una entidad. a excepción de las zonas metropohtanas, en donde 

puede existir mas de una Jefatura de zona por mun1c1p10 o delegación 



Tuvo relación directa con el Subcoordinador Censal Estatal. ya que de él 

recibió el área de responsabilidad y a él se le dio a conocer el avance semanal de la 

jefatura, con el Jefe de Control supervisaron la calidad de la 1nformac1ón. asimismo 

con el Analista de Control estuvo a su cargo el .Jefe de Vafldadores. el Jefe de 

Enumeradores (EUE) o Jefe Censal en (levantamiento). el Instructor de Zona . el 

Técnico en Cartografia 

adelante se enunciaran 

todos ellos rea/1zardo act1v1dades espec1f1cas que más 

Las actividades especificas que re'allzo fueron lñ recepción del Brea de 

responsabilidad. asignación de áreas de responsabilidad de los Jefes de Enumeración 

y pastenormente Jefes Censales. la consertac1on do oficinas asi como su organ1zac1ón. 

recepción y d1stnbuc1on do materiales. supervisó Ja capacitación. distribuyó los 

recursos financieros, entregó el matenal validado a la Subcoord1nac1ón Estatal. recopiló 

y regresó los materiales sobrantes. controló el levantamiento de establecimientos no 

únicos. actualizó los directorios y entregó el repone semanal de avance estimando 

pendientes y/o rezagos. 

AN/ILISTA DE CONTROL: 

Esta figura se encargó de supervisar y controlar tanto en el área de campo cerno 

en la oficina o jefatura de zona con la finalidad de meJorar el control sobre el trabajo 

realizado y observar la eficiencia del personal en el desempeño de sus tareas. 

contribuyendo así a detectar cualquier problema que se presente y darle soluciones. Se 

relaciono con el Jefe de Control por ser su jefe inmediato comunic.3ndole cualqwer 

anomalia o problema que represente obstaculo en el avance de la cobertura. con el 

.Jefe de Zona superviso el trabajo desarrollado en las Jefaturas de Enumeración (EUE) 



,., 
o Jefaturas Censales (levantamíento). de igual modo apoyo el avance semanal de 

Jefatura de Zona. 

INSTRUCTOR DE ZONA: 

Recibió por parte dt~I .Jefe de Zona los materiales necesanos para dar los cursos 

de capacitación correspondientes a Jefe5 de Enumeración (EUE) y Jefes Censales 

(levantamiento). Enumeradores (EUE) y Censores (levantamiento) y al área de 

validación representada por los validüdores Organizó y preparó los cursos y 

materiales d1dáct1cos para cada ses1on. part1c1pó en Ja planeac1ón de las practicas de 

campo as1st1endo a ellas para aplicar las guias de observación y apreciar las 

p.-oblemát1cas para una rio~ible reinstrucc1on 

lmpartró la capac1tac1on tecnica bBJO la modalidad de curso de acuerdo a la guia 

didáctica y a los 1nstrumen1os de evaluación correspondientes a cada sesión y al final 

de cada curso realizó el concentrado del impacto de capacitación para enviarlo al 

Instructor Estatal. Sus acl1v1dades especificas durante el operativo fueron el apoyo y 

asesoría a la estructura operativa. /a evaluación de actividades del área de 

levantamiento y val1dac1óri, ejecutar remstrucc1ón al personar de riueva ,.,greso a causa 

de la deserción. participó en las reunrones de trabajo. apoyo al Jefe de Zona en 

cuanto al Reclutamiento y Selección de persona/ para conformar la plantilla de .Jefatura 

de Zona, lleva el control de avance semanal de Zona. 

JEFE DE VAL/DADORES· 

Fue el responsable directo de supervisar la calidad de Ja informaC1ón captada en 

campo, asi como Ja actualización de directorios de estab/ecrmientos. en las reuniones 

de trabajo indicó las problemáticas que se reflejan en el llenado de cédula y 
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cuestionario para tomar las medidas necesarias (posibles reinstrucciones) de igual 

modo se le dio a conocer a Jos Jefe de Enumeradores (EUE> o Jefe Censales 

(levantamiento) las faltas cometidas por su equipo de trabajo El Jefe de Vafldadores 

encargó de organizar a los valrdadores a los que les asignó un nürnero determinado de 

c-.Julas o cuest1onanos p.1ra validar. todo ~r equipo de validación organizo paquetes de 

cédulas o cuest1onanos Cl·-~pcnd1endo de la s1tuac1on final de cada uno de ellos. por 

e1emplo. siendo validos aquellos que pasan como correctos en todo su llenado. 

reconsultados los que tienen mformacion incoherente o faltante. atípicos los que 

estando completamente llenos y coherentes no reúnen los entenas para se 

considerados como correctos. 

VAL/DADOR: 

Esta figura venf1có la 1nformacrón de las cédula o cuestionarios que llegaron de 

campo para constar que se hayan llenado conforme a los lineamientos establecidos de 

validación. ya que es el filtro que permrt1ra enviar a captura y procesamiento la 

información en condiciones óptimas. 

Los vaf;dadores cQ-::ir:::!~:::d~s ;::ic- ~u JCfc recogieron el matenal utilizado en la 

revisión de informac1on a51 como el llenado de las formas de control y la elaboración de 

paquetes; en la etapa del levantamientos llenaron formatos de resultados preliminares 

con el propósito de dar a conocer oportunamente los resultados del Censo. otra 

actividad fue la actua/1zac1ón de dircctonos de establecimientos urncos 

JEFE DE ENUMERADORES (EUE), JEFE CENSAL (LEVANTAMIENTO) 

Fue el primer nivel de mandn de la estructura operativa responsable de 

coordinar y supervisar el trabajo en campo, se relacionó con el Jefe de Zona en la 
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entrega de material necesario para trabajar. apoyo en las reuniones de trabajo en 

donde expusieron las prohlemat1cas presentadas en su Jefatura y· que todo el equipo 

les de una respuesta 1nmed1ata para la solución. con el Jefe de Valldadores cada 

semana entregó las cedulas o cuest1onanos que traba1aron los Enumeradores o 

Censores que están a su cargo. el Instructor de Zona lo capacito en aspectos 

netamente operativos Tuvo la obl1gac1ón de conocer su área de respr.nsabdtdad para 

saber en que zona se encontraba traba1ando su equipo. drstnbuyo el matenal de 

difusión para ser colocado en zonas de mayor concurrencia como mercados, escuelas. 

bancos y zonas comerc1ales entre otros. asignó las zonas en donde trabajarian cada 

uno de los integrantes del equrpo asi mismo supervisó y revisó diariamente la 

información levantada y actualiza directorios 

ENUMERADORES (EUE) , CENSORES (LEVANTAMIENTO) 

Ésta figura fue el pilar pnnc1pal de todo el evento ya que así lo considera el 

Instituto pues dicha figura captó la 1nformac1on en campo 

En EUE identificó. ubicó y clas1f1có todas las unidades económicas 

localizadas en área censo; realizó un conteo da viviendas encontradas en su recorrido 

con la finalidad de tener un antecedente para el censo de población y v1v1enda y 

actua!Jzó la can.agrafia que se te proporc1onó. ya que las comunidades van 

presentando cambios en su vialidad. 

El Jefe de Enumeradores o Jefe Censal le asignó su zona de traba10 y un 

número de cédulas o cuestionarios Jo cual se considera la carga de trabajo diana, 

obtuvo apoyo y asesoria del Analista de Control, del Jefe de Zona y del Instructor de 

Zona en caso de presentarse un problema o dificultad para recabar información. sus 



actividades se centraron en recabar la info,.mación con la mayo,. calidad posible y 

veracidad. 

Conociendo la estructura operativa tenernos elen1entos que nos ayudarán a 

vislumbrar la importancia de la Capac1félc1on en INEGI y la propuesta a rescatar para 

contemplar los aspectos humanos dentro del desarrollo intelectual de los recursos 

dentro del;·· ~so. pnnc1palmcnte par<i los Jefes Censales y Censare~ 

Mas <.Jdelante podremos ver como es que la Capac1tac1on constituye un 

elemento importante dentro de los Recursos Humnnos considerando/a un proceso 

que tiene interfaces de 1rnc10. segwm1ento y fin. acorde a los ob1et1vos del programa 



CAPITULO 111 

PLANEACION Y ORGANIZACION 

DE LA CAPACITACIÓN CENSAL 

El Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informática realizó la 

investigación del Censo Económ1co de 1994 durante Septiembre de 1993 a Abril de 

1994, en este período se logró ta d1vulgac1ón y la captura de la información de todos 

aquellos establec1m1ento~ que cumplieran con ciertos requisitos como producir, 

comercializar o prestar algUn ser.:1c10. este proyecto se llevó a cabo en todo el territorio 

mexicano Para que fuera posible- llegar a lu9ares alejados de las vias de 

comunicac1ón. el Instituto planeó, organizo. y controlo el evento por medio de las 

Coordinac1ones Estatales ya mencionadas 

Los censos nacionales estan sustentcidos bajo bases legales que rigen Ja 

colaborac1ón y part1c1pac1on de crudadanos y organismos públicos. dichas bases están 

fundameruados ºªJº Id Ley de lnfurmac1on Es:adist1ca y Geografia, de este modo la 

ley faculta al INEGI para realizar los censos y establece que las dependencias y 

entidades de la Adm1rnstrac1ón Pública Federal. los Gobiernos Estatal y Municipal. las 

Instituciones Sociales y Privadas y los Particulares tienen la obllgac1ón de 

colaborar cuando se les solrc1te información estadística; as1m1smo. garantiza que los 

datos son utilizarjo~ úrncnmente cori fines estadísticos y no fiscal. administrativo o 



judicial, también se específica las sanciones para aquellos funcionarios que no 

cumplan con esw d1spos1c1on; respaldando la ley existe un decreto presidencial sobre 

la publicac1ón de los Censos Nacionales en este caso dado a conocer en el 01ano 

Oficial del 17 de Febrero de 1994. considerando que es de interés nacional la 

preparación. organ1zacior1. levantamiento. tabulación y publicación de /os Censos 

Económtcos Nacionales de 19~M 

Ahora bien desdP su fundación el Instituto lleva a cabo actividades de 

capacitación en cada una de sus areas para dar la especial1zac1ón en el traba10 a sus 

empleados A través de eventos 1nstrtuc1onales. se han const1twdo ya alrededor de 21 

programas de capac1tac1on que han sido 1mpar11dos al personal operativo y en los 

cuales se ha instruido aprox1mndamenle a dos millones de personas. en 1989 se puso 

en operación un program.:1 académico para 1.1 Capac1tac1ón y Formación de Recursos 

Humanos. proponmndo complementar la formación técnica y profesional de los 

·participantes en los drstinlos proyectos. dicho programa considera al personal como 

el principal recurso del 1nst1tuto. ya que se requiere de una especialización técnica para 

desarrollar tareas vinculadas a Ja produccron dP. informac16n estr:idic;t1ca y geográfica 

que no bnndan las 1nst1tuc1ones educativas 

Para ef logro oportuno de las tareas planeadas para el Censo Económico. la 

Capacitación fue uno de los c1m1entos que aportó los elementos precisos e 

indispensables a la estructurél operatrva para el desarrollo de su traba10 en campo y 

que a la vez le permitiera el conocimiento y manejo de Jos instrumentos de captación 

de la información los cuales son insumos para la c..reación de datos que conforman 

la estadist1ca nacional. 



En cada evento censal. la capacitación es considerada como un plan emergente 

ya que responde él un proyecto especifico con temporalidad determmadil es pues 

como se busca que en el tiempo programado. e; personal cuente con los 

conocimientos necesarios para desempeñar con prec1s1ón y calidad sus funciones. 

c;-... -.1emplando los conoc1m1entos técnicos ~lementales de ra temat1ca censal 

La C<lpacrtac1on Censnf a traves de las experiencias adquiridas se ha visto 

apoyada por estrategias. planes y paquetes d1d.áct1cos d1st1nlos para cada evento, sin 

embargo. ésta tarea ha venido meJorandose con el paso del tiempo. ya que se 

considera que la capac1tac1ón es un serv1c10 1nd1spensable dentro del Instituto para el 

mejoramiento de la calid.:1d de información obtenida: es asi como anteriormente la 

estrategia de capacitnc1on operaba b.:::110 la modalidad de cascada. la cual consistia en 

capacitar directamente a los puestos directivos. a traves del personal de oficinas 

centrales y a su vez los directivos capacitaban a los de mayor Jerarquía y así 

sucesivamente hasta llegar al último puesto que son los censores quienes recopilan 

la información de campo Sin embargo. esto estrategia fue combinada con el modelo 

de formación de una ru?rc:0n;:¡ ec:pPc1nl!zada. es dec1r. contar con una figura 

responsable en 1mpü1t11 lcis cursos a los puestos operativos. una persona 

espec1a/1zada tanto en la logística censal particular del evento. como en 

habilidades d1dc3ct1cas: capaz de transmrt1r las habilidades y conoc1m1entos necesarios 

a la estructura operativa y de coadyuvar In calidad de los resultados censales .. 

mediante la capac1tac1ón drrecta e indirecta Con el cambio se pretendió:·· 

"'Ca<.l11ñic.-.-J;t \. ."lf(.'.I~ r';1rrn • ., ,, •, , .. '<.l'· '. t·!'. \ 1•:. ·,r.1.•• • 1 

'' INEGI. :'l.1anu;ii par;, la l•••m.1.'"" de- h·,i~.h!••r•·, •. ,., •·! f•rngr.1-n.t( nntn• d<· f'<>h! • ._.,.,., ·• \."•'•<•fld.i !•••l"'. r.i~ 1-' 



• Descargar a los puestos directivos y de coordinación. la 

responsabihdad de 1mpart1r capac1tac1ón a Jos· puestos 

subordinados. cons1gu1endo un triple efecto positivo la atención 

total a los proparat1vos del operativo de campo, preparación y 

atención especializada a Ja impart1c1ón de las capac1tac1ones y 

eliminación de algunos niveles de cascada en la capacitación 

• Reducir los nPsgos do deformac1on de conceptos o instrucciones 

operativas en los cursos fina/os. 

recabar la información 

al personal encargado de 

• Mayor control de resultados de la capac1tac1ón y atención 

inmediata a necesidades de re1nstrucc1ón y capacitación 

emergente al personal de nuevo ingreso 

.. Atender a grupos heterogéneos en cursos con poco tiempo de 

duración 

Un segundo cambio en los procesos de Capacitación Censal se refiere a fa 

metodología. los sistemas estrrttegias e instrumentos de evaluación. gracias a los 

cuales se obtiene informac1on de me1or calidad respecto a las actividades realizadas . 

lo que posibilita el acceso al tratamiento y solución de problemas 1mpos1bles de abordar 

anteriormente como: 

La posibilidad de detectar errores. om1s1ones. incongruencias e incons1stenc1as 

de estrategia operativa y conceptuales en los manuales. instructivos e instrumentos de 

captación y control de la información. previo y durante la capacitación, haciéndolos 

llegar en forma oportuna a todos los niveles 1mp/1cados. antes oe1 operativo de 



campo. Con ellos se permite de igual manera conocer el impacto de la capacitación en 

los operativos para la detección de errores. omisiones y aphcac1ón incorrecta de fa 

normatividad operatrvn ).' conceptual en el momento de lleva,- a cabo la acrtv1dad 

especffrca, pa,-a su corrección inmediata y. asl coadyuvar a eleva,- la calidad de la 

información recabada 

Est.;:i rfa/fdad de capacitación da la posibilidad de programa,- sob,-e la base de 

la observac .... n sisteméllrr:a el trabajo realizado en campo y en oficina. asi como el 

permitJr implementar programas de relf1strución posibillta la part1c1paC1ón en el 

proceso de superv1s1on . asesoria y apoyo como á,-ea de capac1tac1ón durante los 

operativos de campo. 

Ahora bien el INEGI conceptualiza a la Capac1tac1ón como 

-un proceso donde el personal orgamzndo 1erarqu1camente. 

recibe en forma ordenada y s1stemát1ca una formación teónco

práctica que le permite desempeflar funciones y act1v1dades 

especificas ubicadas en un tiempo y espacio bien delm11tados. 

de un3 manera -::ontrolada par? ;ea!1.zar con calidad }' oportunidad 

un evento de carácter nac1onaí en formn homogénea ·· '· 

La capacitación censal es una variante de la instrucción dentro del trabajo. ya 

que tiene caracterist1cas peculiares y problemat1cas que resolve,.. que son propias de 

eventos de gran magnitud como los censos nacionales. Por e1emp/o: 



La aplicación de normas conceptuales y procedimientos 

operativos uniformes a nivel nacional. 

Debido a Ja cobertura nacional en un tiempo dellm1t;¡do en donde debe 

de existir precisión en conceptos ternar1cos y pdsos a se~4uir en el 

traba10 de campo y de of1c1nu pfJra g;uant1zar la hornogene1dad 

• Gran cantidad de personas desarrollando funciones y actividades 

de diversos puestos de trabajo en función de un mismo objetivo. 

Por la magnitud del evento. vi conrcir con una estructura organizada en 

donde cada trab<"JJador tione 1erarquras y actividades diferente!:> para 

que atienda con responsabdrdacJ sus tareas sin perder el ob1et1vo 

general del censo y que la mstrtuc1ón funcione en con1unto 

• Rigurosa 

localidades) 

cobertura territorial (estados, municipios y 

Por se~ l:J 1r.forma::::~cn c~t;Jdi:::trca :J:-l scrw'ICIO que se c.~rc:::e a la riac1ón 

asi como un derecho. el 1nst1tuto se encarga de investigar hasta en los 

lugares más apartados de las ciudades para dar cumplimiento al 

derecho nacional 

• lrrepetibilidad del evento. 

Por la planeac1ón del evento y la din<im1ca social hay que estar 

actualizado en la información estadishca. considerando que cada 

periodo censal se caracteriza por una evolución política. económica y 



social que la hace única en un tiempo delimitado observando posibles 

mejoras. estancamientos o similitud de los hechos. 

•Corta duración. 

Ya que los censos son planeados en un tiempo y espacio delimitado 

que se caracteriza por eventos sociales de trascendencia a nivel 

nacional e 1nternac1onal 

Utilización de materiar específico (materJal cartografico. 

manuales operativos , cuadernos de ejercicios etc .) 

Auxilian prácticamente a la capac1tac1án en el aula a la estructura 

operativa y dan apoyo al traba;o de campo 

La Capacitación Censal cuenta con un sustento 1mplic1to de algunos de los 

postulados de la Teoría de Sistemas; considerándola como modelo al igual que el 

sistema. siendo un todo organrzado en el que sus partes interrelacionadas pretenden 

·alcanzar un objetivo en común. el sistema cuenta con un cDnJunto de elementos antes 

del procesamiento, los cuales son transformados en resultados. Considerando al 

proceso en coiistante retroal1mentac1ón con lo cual 3C aporian datos. sobre el sistema 

para que éste pueda ser corregido y opt1m1zado_ 

La planeación de un censo esta constituida por el diseño y estructuración del 

proceso administrativo aunado con la enseñanza y el aprendizaje. en este aspecto 

dentro de la capacitación hay que considerar al capacitando desde su reclutamiento 

en base al peñil deseado, es decir. que cuente con conoc1m1entos previos y/o 

habilidades que se requieren para tomar el puesto. la determinación de objetivos de 

aprendizaje a nivel general y particular deben estar en coordinación con los 
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contenidos para conducirlos al logro de los objetivos planteados en las guias didácticas 

tomando en cuent<'l temns o subtemas. auxiliándose de los materiales d1dáctícos. 

técnicas didácticas sin olvidar las técnicas de evaluación y elaboración de instrumentos 

basados en los ob1et1vos de aprendizaje. 

Dichas evaluaciones dan pauta para continuar. reorientar y opt1rn1zar el proceso 

vinculándolo opor1unamente con la mstrucctón que consiste en el desarrollo y rescate 

de las experiencias de aprendizaje. en el se corrobora y se adecua la planeac1ón a 

nivel de objetivos. contenidos. técnicas y materiales asi como el seguimiento de los 

capacitandos. en su ámbito labor(]! para que de esta manera se dé la reonentación 

global del programa. el cual 1mpl1ca la med1c1on y la em1s1on de ¡u1c1os de valor. es 

decir, los datos son interpretados ub1c.3nd0Jos en circunstancias ob1et1vas, la 

evaluación no sirve para ··calificar" al capacitando. sino para fundamentar la detección 

de errores u om1s1ones durante cada etapa censar aunada a los elementos del 

proceso. además permite corregir lo planeado para opt1rnrzar eventos posteriores 

Las líneas de acción dentro del modelo de capac1tac1on son realizadas desde 

oficinas centrales en la CD. de l\gu~~ca!ic~tcs. pnra ser rcm1t:das a cada una de las 

entidades. de este modo organiza. dmge y controla todo el evento en cada una de las 

Coordinaciones y Subcoord1nac1ones Estatales y Jefaturas de Zona considerando 

cada uno de los equipos de traba10 con que cuenta dicha planeac1on 

El Brea de Diseño ConceptL;al y Operaciones de Campo. planea el con1unto de 

conceptos y procedimientos que se agrupan en temas y subtemas a desarrollar a lo 

largo del programa de capac1tac1ón. Con la intención de generar una lógica adecuada 

que facilite la adquisición del aprendiza1c ba10 el control de guias d1déct1cas alternando 
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eJ sistema de evaluación; contemplado el inicio, desarrollo y final del evento (detallado 

más adelante. ver anexo 11 ) 

El logro de las met"1S de un proyecto de la magnitud de los Censos Económicos 

1994, depende en gran medida de la eficaz participación de cada figura que integra la 

estructura operativa. 

El traba10 de cnd<"1 u.-10 de Jos par11cipantes es de suma 1mportanc1a para el logro 

de los ob1et1vos pfante.ndus en el proyecto, por eso. las actividades que realizan 

todos los que part1c1pan contnbuyen en gran medida al enriquecimiento de los trabajos 

·censales. todo ello acompaftado de la apl1cac1on de los proccd1m1entos ya diseñados. 

Como anteriormente se mencionó. /¿-1 capac1tac1ón censal estuvo a cargo de una 

figura especializada. es decir. el Instructor de Zona Para la conformacrón de la 

plantilla de Instructores de Zona se realizó el reclutarn1ento. selección y evaluación de 

los candidatos Esto último se hizo por medio de una expos1c1ón de temas que fueron 

¿Qué es INEGI?. '-Que son los Censos Nacionales? y ¿Qué se entiende por proceso 

de Capacitación?, la exposición fue va/orada por personal del instituto observando el 

desempeño de in!:.trucc16n de cad<J p~rtic1pélnte. cvaluwron hnbd•dades como instructor 

en escala de 1 al 10. postenormente en mesa redonda se h120 la retroahmentac1ón de 

cada una de /as personas evaluadas. esta actividad perm1t1ó visualizar más 

objetivamente el desempeño de los aspirantes para considerar a los más aptos al 

puesto. siendo profesionistas en ciencias sociales predommantemente. al respecto se 

señala: ..... aceptamos a personas que tengan una formación en cualquier área de las 

sociales, no importando cual sea . . . nos abocamos únicamente R pedir que las 
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personas que se presenten a solicttar el puesto cumplan con un peñil de pedagogo, 

psicólogo educativo ... experiencia en la docencía" -, 1 

El Programa Integral para la Formación de Instructores comprende Ja 

reahzac1ón de variadas uct1v1dades articuladas con el objehvo de dotar al equipo 

nacional de capac1tac1ón de los conoc1m1entos teóricos -- prácticos de la actividad 

censal. con ello se habd1t;1ra en forma prflct1ca en el mane10 y apf1cac1ón de tecnicas 

didélcticas b.3s1cas por medio de lél rea/1zac1ón de pruebas de instrucción: as• corno 

considerar la sensrb1/1zzic:rón en In 1mportanc1a de la temática del Censo Nacional 

Económ1co y su ut1l1dad. mediante la rea/1zac1ón de actividades de 1nvest19ac1ón 

estatal: de igual forma el estudio y anafls1s de las pnnc1pales estadist1cas 

sociodemográf1cas y encuestas que tratan los temas de interés inmediato, asi como el 

uso y manejo de la cartografia censal y la técnica de recorrido sistemático en campo. 

MODELO CAPACITADOR 

La Subdirección de Capacitación retoma experiencias para analizar y valorar los 

procedimie.r.tos que perr.iiteíl afear.zar fa::; me!~s. para el pro}.-c.::tc cerisnl 1994 se 

establece Ja forma cómo se involucran los Instructores antes. durante y después del· 

operativo contemplado en el programa:-·..-

•· (<1-. ..... u,.;..;.¡ • .. ,~ .. ., ..__ .. r111<..11 1.1,. .... ,,.,, .. ,.:..nc .. u J 
"'?\lanu._I de 1 unt·1·~nc~ \ aC'!I\ 1J;11.1C'" JC' h> .. mqnH:-tnn.·., r"raral<".; v de .l'ona p:3p J 
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e capacitación 

A apoyo 

s seguimiento y 

A ases orla 

El programa estableció que los Instructores serian los directos responsables de 

llevar a cabo la transmis1on fiel de contenidos y habilldades requeridas para que los 

puestos operativos desempeñen su trabajo. siendo de apoyo porque debido a su 

formación como Instructores Operñt1vos podrian atender a las contingencias que se 

presentan durante la act1v1dad censal. se llevó un segu1mrento de actividades a la 

estructura operat1v.:i dentro y fuera del aula establec1endose una asesoria en campo y 

reuniones de trabajo con los diferentes puestos que le corresponde atender. 

El instructor debe estar capacitado en el mane¡o de la enseñanza y el 

aprendiza1e. debido a la heterogeneidad de perfiles del capacitando adulto. ya que es 

muy diverso y por lo mismo. requrere un traba10 más detallado de evaluación y 

atención. tanto en form'3 1ndiv1duril como grurir11 r>or tal mot1v0 PS 1rnportantP. c:orior:er 

la formación particular de cada grupo y su proceso de ensenanza-aprend1za1e con un 

mínimo de elementos que permitan tomar medidas correctivas y preventivas. asi como 

evaluar sus resultados al término de cada curso. 

Es así como /os Instructores de Zona recibieron previa Capacitación Técnica, en 

donde conocieron el proyecto. sus metas y ob1etivos asi como la metodo/ogia 3
"' de 



trabajo que se implementaría y las razones de ésta, sus módulos de formación fueron 

los siguientes: 

MODULO 1 :lntrod_~~~_!ón al IN.~Q!. los censos en México. propuesta para los 

Censos Económicos 1994. Técnicas de Instrucción. Difusión del Operativo. Usos 

potenciales de la información censal y t1m1tacionos 

MODULO 11 QJa_~1f1_cac;::_lóo_M_e_~l~i1D_ª_d___§'_Pro__Q_1.J_~tos CCMAPl perfil económico 

para cada sector de produccrón. temas censales y cuestionarios. apllcac1on de la 

información en la estadística nacional. 

MODULO 111: gartogrqf~_gnsa_! . División Geográfica del pais. conceptuahzac1ón 

de divisiones geográficas. s1mbologia y claves empleadas en cartografía censal. uso 

de la cartografia en el carnpo 

MODULO IV. Forma_c1ón de Instructores, importancia y objetivos de la 

evaluación. momentos de la evaluac1on. metodologia de la evaluación. proced1m1entos 

de retroalimentación operativa 

MÓDULOS V Y VI: e__structu_r_q_Q_p_e~t1v<l Funciones y act1v1dades de cada 

puesto operativo. cuest1onano d1ferenc1ados y cr•tenos Ce •.1<:?lidac1Cn 

La Capacitación tiene como meta fundamental hacer aptos a los partjcipantes 

para desempeñar los puestos para los que han sido contratados 

El objetivo general del proyecto de capac1tac1ón propone. la conformación del 

programa de capacitación el cual dice lo siguiente:)' 



• Instruir y habilitar al personal que participará en la estructura 

operativa para que desempeñe con ef1c1enc1a y calidad sus 

funciones y actrv1dades 

• Asesorar y apoyar a la estructura operativa adscrita a la Jefatura 

de Zona para e! adecuado desa~rollo de sus funciones. 

• Re1nstruir y capacitar al personal de Ja Jefatura de zona que ro 

requiera. 

La evaluación por su parte tiene como propósitos medir la aptitud lograda por 

Jos participantes y evaluar el grado do aprend1za1e alcanzado. a fin de tomar medidas 

preventivas o correctivas que permitan opt1m1zar la realización de las tareas 

encomendadas a cada puesto de la estructura operatrva. 

La evaluación del proceso enseñanza-aprend1za1e es unél tarea del Instructor al 

inicio del evento. con la finalidad de hacer un examen de d1agnóst1co o de sondeo con 

el propósito de identificar conoc1m1entos. expcrienc1¡ls. 1nteres. expectativas . dudas y 

otros aspectos de los capac1tandos 

La Metodología de Ev"""1'.JñC'1on t•ene co~a propósito definir con la mayor 

precisión y sencillez posib1e que. cuando. para qué. con que. qwénes y cómo van a 

realizar la evaluación. tomando como punto de referencia los objetivos del curso para 

cada puesto asi como el programa y contenidos de la capacitación 

Al concluir cada curso se espera que los participantes estén capacitados para 

desarrollar eficiente. oportuna y coordinadamente sus respectivas funciones y 

actividades en el evento. 



La evaluación durante el desarrollo del curso es continua para saber si los 

temas abordados fueron lo suficientemente asimilados y si se desarrollaron las 

habilidades necesarias. esto se puede llevar a cabo por medro de observaciones 

cotidianas o por la lineas de acción antes mencionadas y con las prácticas en los 

ejercicios o exámenes d<~ Jos temas. al finalizar el curso se busca sintetizar el 

aprendizaje y hacer una ur11ma revisión de contenidos por s1 pudieran presentarse aun 

deficiencias. 

La Capac1tac1ón Censal tiene un modelo a seguir y esto se encuentra implic1to 

en los pasos de la guia didáctica que mane1a el Instituto que es un instrumento que 

perrmte al Instructor conducir la capac1tac1on paso a paso pues contiene en detalle la 

técnica y el matenal d1dáctrco para 1mpart1r cada tema. así como el tiempo aproximado 

que debe utilizarse. sin embargo. las act1v1dades deben adecuarse a las 

caracterist1cas del grupo y la problern.3t1ca particular que presente. estas adecuaciones 

son respaldadas por propuestas para modrf1car tiempos de acuerdo a cronogramas de 

trabajo o caracterist1cas peculiares del grupo. lo antenor es d1scut1do en reuniones de 

trabajo con todos los Jnstructores de Zona e Instructor Estatal bajo el conoc1m1ento y 

autorización del Subcoordrnador Censal Estatal 

Ahora bien dentro de los momentos que se desarrollan en la capac1tac1on censal 

el proceso enseñanza - aprend1za1e esta d1ferenc1ado por cuatro lineas de acción que 

se manejan en las guias didácticas 1dent1f1cadas como técnicas para el aprend1za1e. ~1-

---------- ----- ·---- ------------ --·--- - -- ~----- - ---- - -·-~-- - -----··-··--·---
,. lhidc-m pa,v '5~ 
•• .!.!::6!s:m.._ flót(: ~(, 



INTEGRACION: En esta etapa se puede resumir el material cubierto en una 

sesión. actúa con10 eslabon entre los conocimientos pasados y nuevos. esto se puede 

efectuar al inicio de la sesión en donde se pretende enlazar cada uno de los temas 

con los anteriores, pudiéndose llevar a cabo en distintos momentos de la instrucción 

pe,• e1emplo a la mitad. r1•lac1onando punto:; especif1cos. y/o al f1nal1z<lr la ses1on para 

resumir los puntos importantes y relacionarlos con los que quedan pendientes 

VERIFICACION DEL APRENDIZAJE: Permite comparar conoc1rn1entos y 

actividades que pueden ser relacionados con el comportamiento del capacitando y 

saber si ha captado lo esencial del curso. la venf1cac1on puede realizarse ut1l1zando 

preguntas directas dirigida!:-. a uno a vanos capac1tandos 

EJERCITACJON DE CONTENIDOS: Se basa en el e1erc1c10 y10 resolución de 

una situación problcmat1ca concreta o frct1c1<:i. ante la cual se coloca al capacitando 

para que, haciendo uso de elementos teorices y concretos. ponga en práctica los 

conocimientos adqumdos. busca evaluar las habilidades. el dominio de técnicas. el 

manejo y control de contenidos alcanzados. para plantearlo sobre casos reales se 

impleme!"ltó un cuaderno d~ <:>;f"'".-1-:-10~ '?'n el q:..:e !:;C pone eri práctic3 y se corrobora el 

conocimiento obtenido en una actividad o tema determinado. 

PRACTICAS DE CAMPO: Es la oportunidad que tiene el capacitando de aplicar 

la totalidad o la mayor parte de los conoc1m1entos obtenidos. enfrent.3ndose a 

situaciones reales. el instructor puede observar s1 la aplicación de los conocirn1entos 

transmitidos es la correcta o de lo contrario hay que precisarlos antes de iniciar el 

trabajo real en campo. 



De este modo en los tres Ult1mos censos nacionales se ha buscado apoyar la 

teoria con la eJerc•tac1on y prácticas de campo lo que ha própic1ado ganar más 

terreno en cada censo algunas practicas y e1erc1c1os se han pensado para que 

detecten posibles problemas de transmrs1on. reafirmar los conoc1m1entos teóricos y 

evaluar la asrmllac1ón y ar,,•1cac1on de contenidos 

Los Instructores d•: Zona baJO el control y/o superv1s1on del .Jefe dt:! Zonn y del 

Instructor Estatal llevó a c:ibo la evaluación de la capac1tac1ón al 1rnc10, en el desarrollo 

y al término de ésta como se ha mencronildo usi con10 el segu1m1ento de la misma 

Los Instrumentos df.! evaluación que fueron utilizados por los Instructores de 

Zona para v1sual1zar y car;!;H el des;irrollo y problemat1c.Ll de los cursos. en relación a 

Jos elementos Sujetos a evaluar fueron de cinco tipos 

a) Instrumentos de med1c1on de aprend1ZaJe: Pruebas ob1et1vas FE04 y FEOS 

b) Guias de Observac1on en los formatos :FE02 FE01. FE10. FE11 valoradas 

con un s1 o no o descripción do respuesta 

e) Cuest1onanos de op1n1ón o valorac1on· Pretend10 que se diera una apreciación y 

valo:-ación de /o::; pa'11c;pon:es acerca del Gesarrol!o del curso y tetroalimentación 

del proceso en los formatos FE03. FEOB y FE09 

d) Formatos de Control Registraron 1nformac1on sobre instrumentos de 

evaluación y para obtener una v1s1ón general de diversos y diferentes problemas 

de aprendizaje 

FEO?, FEOS 

e) Reporte e informes de trabajo. Todo lo realizado en la Capacitación 
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACION 

EN ETAPA CENSAL 

Los formatos respnldaron diversos nspectos de evaluación en cada uno de 

ellos se ident1f1co con la Dtrecc1on Regional. Coordinación Estatal Jefatura de Zona. 

Instructor re " sable. curso correspondiente a censor. nombre de capac1tandos entre 

otros. en seguida se hace una descnpc1ón breve de estos formatos· (Ver Anexo 11) 

FE01: ~2---E!Qón d~!.,s_urso (superv1s1on) las variables se valoran por un 

si o no de <'1cuerdo al conoc1m1ento de peñi/es de capac1tandos. 

conocimiento de las cond1c1ones del aula. preparación de materiales de 

apoyo, observacrones de problemas y acciones correctivas y su segwmiento. 

FE02: 

escolaridad. expenenc1a laboral estimada como Correcta Similar. Drferente. 

Ninguna y Observaciones 

FE03: 

capac1tandos para que valoren el contenido del curso en la primera sesión 

bajo una escala de MB para rnuy bien. 6 para bier.. R para regular. O para 

deficiente considerando 12 reactivos. cuatro preguntas abiertas para que 

den su opinión con respecto a temas. recomendaciones para instrucción o 

temas. este formato es anónimo. 

FE04: ~valua_c1ón de la practica de campo. De acuerdo a las 
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aspectos dando a cada uno 3 . 2 y 5 puntos respectivamente: 

actualización cartográfica. 

observaciones 

Conteo de vrv1enda. cedUJas aplicadas y 

FEOS: ~ntrado de frecuencia d~. En los renglones del formato 

se identifica c>I nümero de preguntél de cada examen las respuestas 

correctas e incorrectas y sus porcenra1es de 1nc1denc1a 

FEOS: 

capacitando. cada una de fas cahficac•ones parciales del curso y su 

promedio final 

FE07: Control final de evaluación. Considera 30. 10.40 y 20 porciento 

respectivo a desempeño en aula. cédula. logistica. práctica de campo. 

promedio final y observaciones 

FEOS: 

del curso para saber si éste cumplió con los objetivos y la dinámica del 

trabajo. si se adquirieron los conoc1mientos. fas habilidades y las destrezas 

r:nril e: traba1c de c.::::rr:po 

FE09: 

afectan Ja planeac1ón del curso en todos sus aspectos como . tiempo. 

temas. guías. técnicas entre otras 

FE10: Reporte de Su.Q...erv1s1ón. (personal de apoyo y asesoria) Contempla 

las condiciones generales del aula, el nivel de manejo de instrucción, temas 

de mayor complejidad. apoyo brindado, recomendaciones para instrucción. 



Después de haber capacitado a los Enumeradores. Jefe de Enumeradores y 

Validadores en la pnmern etapa y Censores. J~fes Censales y Vahdadores. en 

levantamiento dentro de Jo que es la temática censal y haber realizado la respectiva 

evaluación del desempeño en aula de los capacitandos las actividades 

desempeñadas a lo largo del evento fueron reportadas por los Instructores de Zona al 

Instructor Estatal y éste al Subcoordrnador Censal Estatal entre ellas esta 

"' Reporte de actividades rcill1zadas en los cursos de Capac1tac1on 

para la Formac1on de instructores en cada uno de sus módulos 

"' Informe del numero total de capac1tandos en la Subcoordinac1ón 

Censal Estatal Onente con cada una de sus Jefaturas de Zona 

considerando el numero de mun1c1p1os que la integran 

• Valoración de cursos de capac1tac1ón en etapa de Enumeración 

y Levantamrento a estructura operativa 

• Informe de arranque de operativo contemplando aspectos corno· 

hora de salida a campo. asrstenc1as. 1nas1stcnc1as. problemé'lticas 

especificas. recomdos en campo. product1v1daa. uso y mane10 de 

material. presentación y desarrollo de entrevista 

• Concentrados de encuesta de opinión para Jefes de Zona con 

respecto a Instructor de Zona. formato Fl-02 

• Concentrados de encuesta de op1n1ón para Subcoord1nador con 

relación al Instructor Estatal. formato F1-03 

• Encuesta de opinión para Censor. Jefe Censal y Vahdador con 

respecto a su traba10 y estructura de supervisión. formato F1-01 



• Informes de supervisión a área de validación para saber 

inconsistencias detectadas 

• Informe de impacto de capac1tac1ón en la estructura operativa en 

las dos etapas 

• Informe de rev1s1ón de cédula~ ylo cuestronanos en porcentaje 

de la entrega S• ·~anal según cada una de las Jefaturas de Zona 

• Informe concL>ntrado de la campaña de sensib111zación de los 

Censos Económicos 1994 en la cual se rescata la difusión que 

se le dio al proyecto. el impacto de los mensa1es e imágenes. 

asf como saber en que medios se escuchó y/o vio la campaña. 

se pregunta al entrevistado si 1dent1frca la lnst1tuc1ón responsable 

de reahzar y organizar los censos nacionales 

Otro aspecto a tomar en cuenta fue la prograniac1on de las visitas de asesoria. 

seguimiento y apoyo a fas áreas de /evantamu:mto y validación. a esa visitas se les 

ha denominado Programa de Eva/uac1on y Apo;,.o (PEA) La ut1/1dad del programa 

pretende planear de una f•y·rri~ -::- .. g~r1i."':a..-:a 1..:!S v1srt.::is dP. apoyo y asesoría por parte de 

los Instructores de Zona a la estructura operativa. asi como facilitar el seguimiento y 

control de sus actividades. de esta manera se lleva el registro de cada una de las 

acciones implementadas en el momento que se presenta la problemat1ca en la Jefatura 

de Zona. 

El PEA se rea/izó en dos momentos . el primero de ellos con la programación 

de las visitas de asesoria y apoyo que serán realizadas en el área ae validación y 

levantamiento; ésta programac!ón se plasmó en el formato denominado PEA-1 en el 
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que se dio prioridad a las personas que no fueron visitadas durante las supervisiones 

del impacto de la capac1tac1ón y tomando en cuenta los aspectos vistos en la 

reinstrucción. se tiene que entregar al Instructor Estatal una copia del formato 

En un segundo momento. al llevar a cabo las v1s1tas programadas se hizo el 

llenado de' PEA-2. anot~.,do en él, el resultado de dichas v1s1tas es decir s• al v1s1tar 

a una persona se deti._·.::ta alguna o algunas def1c1enc1as en la aplrcacron del 

cuestionario o en su traba¡o en general. haciéndose observaciones pertinentes asi 

como soluciones adoptadas a los problemas 

Al realizar las v1s1tas de apoyo y asesoria se debera estar en acuerdo con los 

puestos supervisores para que las v1s1tas que se realicen no sean a la misma persona. 

Una vez iniciadas las labores del levantamiento censal el rnsrructor de Zona 

asistió a las reuniones de trabajo que se realizaron los sábados en la respectiva 

Jefatura de Zona para analizar los problemas que afectan el avance del trabajo 

durante la semana respectiva, así como las soluciones adoptadas a las Que se 

llegaron. del mismo modo la estructura estatal de capacitación realizó sus propias 

reuniones. y cuya osistencio <:t las mi~mas tuvo c..;aréicter obligatorio para la entrega de 

PEA1 y PEA2. 

En ambas reuniones los Instructores de Zona plantearon las dudas que 

presentaron los censores. para que fueran aclaradas por todos los participantes o 

consultadas a Oficinas Centrales; además se expuso la problemática de cada zona y 

las soluciones adoptadas de tal modo que Jos Instructores de Zona tuvieran un 

panorama general de Jos problemas y las soluciones tomadas por s1 surgiesen. 

repitieran o asimilaran en alguna otra zona. Las reuniones se contemplaron como un 
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momento para la autocapacitación a través de Ja cual el Instructor de Zona e 

Instructor Estatal lograron reafirmar conocimientos. conceptos y procedimíentos con 

la finalidad de que su asesoria y su apoyo fuera de me1or calidad dándole un carácter 

de capacitación permanente 

El impacto de la capac1tac1ón tuvo gran trascendencia para cada una de las 

Jefatura d~- ·1a. se pro,·:ramó un dia especifico para reinstru1r a los censores y/o 

Validadore5 lut.:: necesario que todos asistieran a la reinstrucción. sin importar que no 

se tuvieran dudas o que no se hayan detectado errores o problemas Esto es porque 

posterior a la reinstruccion se pueden enfrentar a algún problema especifico y así 

tengan una solución ad(~cuadn lo mismo sucedió con el área de validación Otra 

actividad a roal1zar por parte del Instructor de Zona fue el capacitar al personal de 

nuevo ingreso que deberá complementar su aprendizaje acompañando durante uno o 

dos días a un puesto de la categoria correspondiente en su 1ornada de trabaJO. 

posteriormente sera necesario darle seguimiento estrecho para venf1car su adecuado 

desempeño. 

Al término del cpcrü!1vo c.! !nstruc!cr de Zan¿; en:regó un infarme fma: de las 

actividades realizadas en la Jefatura de Zona con sus respectrvas fechas. y 

anotaciones pertinentes. tomando en cuenta la ex1stenc1a y suf1c1enc1a de recursos 

materiales y financieros requeridos para el desempeño de sus labores. que tipo de 

relación laboral existió con otros puestos. así como comentarios generales sobre los 

lineamientos expedidos por Oficinas Centrales durante el evento, con el fin de obtener 

un panorama general A nivel nacional y así contemplarlo en eventos posteriores. 



Se debe tener presente que para que el informe cumpla con los objetivos tiene 

que ser claro para que toda persona que lo lea lo pueda entender sin mayor 

dificultad. debe ser preciso, es decir. no profundizar en detalles que hagan perder Ja 

secuencia del informe. pero si estos detalles son imprescindibles para Ja comprensión 

total del documento no dt~ben ser omitidos; tiene que ser veraz pues todo lo que se 

exponga debe de refle1ar la realldRd con la que se enfrentó al cumplir con las 

act1v1dades propias de Instructor de Zona el informe fue entregado al Instructor 

Estatal el cual recopilo. analizó y envio en paquete a la Subdirección de 

Capac1tac1ón de la Coord1nac1ón Nacional de Censos Económicos 

La descripción del proceso capacitador es de utilidad para conocer en este 

estudio. como se planea desarrolla y su da segwrn1ento a la capac1tac1on censal 

dentro del proyecto Censos Económico con Ja part1c1pac1ón activa del pedagogo en su 

ámbito laboral relacionado con la Administración de Recursos Humanos ya que el 

pedagogo es un elemento indispensable en et proceso capacitador en cada uno de 

sus aspectos , desde part1c1par en el reclutamiento. la selección y la aplicación de tets 

ps:ccrr:E:tr;cos. !e crg~r.;z:zc1ón. t:'lancncién. drrccc:ón y contr::;I del dcsdrrl".)llo de t.:irea:. 

especificas así como et contar con elementos que determinan que el pedagcgo 

cuentan con una formación drdact1ca que apoya enormemente a los trabaJOS de 

capacitación y para tornar en cons1derac1ón la propuesta a exponer en el siguiente 

capitulo vinculando la capacitación desde una perspectiva humana. ya que la 

capacitación censal descrita en el capitulo solo contempla a la capac1tac1ón técnica 

que deben poseer los trabajadores eventuales dentro del proyecto Censos 

Económicos. 



CAPITULO I V 

PROPUESTA COMPLEMENTARIA 

DE CAPACITACION 

Abordando la 1mportanc1a vrtal que tienen Jos recursos humanos hay que 

considerar que son una parte indispensable dentro del desarrollo nacional. ya que ellos 

pueden o están presentes en cantidad 1nf1nita dentro de las inst1tuc1ones y/o 

empresas y en cierto aspecto no son costosos comparados con los recursos naturales 

o económicos. 

Los Recursos Humanos pueden mtervenrr para me1orar o perfeccionar el empleo 

y diseño de los recursos rnaterrales. tecnicos y f1nanc1eros y no a la inversa. si a los 

recursos humanos se les aprovecharé't en su totalidad s.c podrían conseguir me1oras en 

conoc1m1entos. experiencia. actitudes. aptitudes y potenc1alldades. para et logro e 

incremento de una sat1sfacc1ón personal e 1nst1tuc1onal que se refle1e en et prest1910 de 

la misma 

La 1mportanc1a de Jos Recursos Humanos radica en conseguirlos y asegurarse 

de su participación activa y plena en /a mst1tuc1ón. apart1r de una buena selección de 

personal se notará que es la persona idónea para desarrollar metas y expectativas 

que convengan tanto al 1nd1v1duo como a la organización a la que pertenece 



A través de Jos anteriores capftulos observamos la importancia de la educación 

de adultos y como cst<'1 vinculada con lo que es la capacitación. ahora bien Ja 

capacitación atraviesa momentos dificiles. ya que es deJada en segundo plano por ser 

considerada sólo un reQLJISJto laboral y no es vista como una 1nvers1ón para el futuro 

d;:- .a empresa o inst1luc16n en relación a l.n .product1v1dad. al respecto se d•ce que ·- No 

por decreto se va a dar /ti capac1tac1on n1 por su caracter de obl1~~élC1ón const1tuc1onal 

; se va a impartir en tanto que haya qwen interprete adecuadamente este mandato se 

comprometa con el y lo haqa realidad-·' 

La capacitación es vista desde tres d1mens1ones, la pnmern de ellas es la 

capacitación tócnica. J<i cual se establece en relac1on al manternm1ento y 

conocimiento de aparatos. objetos. eqwpos y sistemas para incrementar la 

producción. así corno responde a las necesidades del puesto y se enfoca a me1orar el 

desempeño de la persona a cargo, ahora bien la segunda es la capacitación 

administrativa que proporciona a la persona una concepción de lo que es el negocio 

o Ja empresa así como /a infraestructura de la misma para la productividad y el 

permitirle v1sual1zar en con;u~~:.; e: t:-c~a;::: capacitación hurnanista como tercera 

perspectiva que esta relacionada con aspectos personales que le permiten conocer. 

practicar y v1v1r los pnnc1p1os de las relaciones humanas y de los procesos de 

comunicación. 1ntegrac1ón. mol1vac1on y mane10 de conflictos. todo ello dentro de una 

linea de crecimiento que tiene J.:. posrb1lldad de repercutir en Ja vida cotidiana del 

trabajador. reflejándose en el trabaJO. la familia. la profesión y la superación personal. 



La propuesta de este trabajo está orrentada a Ja estructura operativa de 

capacitación dentro der proyecto Censos Económicos. la CuHI se centra en 

complementar el curso tecn1co con temas que les auxilien para des.:irro//é:ir su traba10 

en campo. cabe señalar que dicha propuesta se vislumbra como parte del proceso 

capacitador que 1mplem(·nta el INEGI, sólo que en el sentido hurnc1no para ser un 

apoyo ad1cionél/ que p1,rrn1tirá al censor por LJna parte conc1ent1zars(_~ acerca de Ja 

importancia de su traba¡o como una labor de serv1c10 d1ng1da a un público con d•versas 

características: así corno tener elementos que le auxilien en su traba10. de campo ya 

que estos aspectos no se contemplan expl1c1tamente en Jos cursos de capac1tac1ón 

técnica que se les bnnda, pues sólo se les da a saber cómo se líev.a a cabo el llenado 

del instrumento de C<Jptac1on de la 1nformac1on. como la cedula y cuestionario censal 

Por otro fado es importante aclarar que el proceso capacitador que implementa 

el INEGI contempla a In Capac1tac1ón Técnica y Humana para su personal, sin 

embargo, la capac1tac1ón humana no se le da al personal eventual. de ahi el interés 

de proponer que se extienda. bas1camon1e para los puestos operativos que se 

enfrentan al pübltco. brindándoles vporturndad de hab//.tar::.e en a5pectos humanos 

para entablar una relación personal y de traba10 con el informante. por e1emplo el 

saber persuadir al rnformante prop1c10 para /ri adqu1s1c1ón de los datos que sustenten el 

Censo Nacional respaldados por aspectos legales contemplados en la Ley de 

Estadística Nacional. así como el trato personal que se le de al informante. ya que el 

censor es cons1derndo el pilar del evento por ser la figura que se relaciona 

directamente con la persona que dara la información. por otro lado el Jefe Censal por 

ser el primer nivel de mando de la estructurri operatrva quién es el responsable de 



coordinar y supervisar el trabajo de campo; también está contemplado dentro de esta 

propuesta. ~·a que se considera importante que cuente con los elementos que 

engloben una formación con respecto a sus actividades básicas corno la toma de 

decisiones oportunas para su Jefatura censal as• corno caracter1st1cas de liderazgo. 

motivación y comunicación 

Hay :1estac.<1r que la propuesta intenta la vrnculacrón entre lo planeado 

en las guia~ w1cact1cas d(· la capacitación técnicn con temas de aspecto humano. ba10 

el mismo formato. la secuencia temática de la propuesta asi como los tiempos para su 

1mpart1c1ón se adecuarán al cronograma de la capacitación técnica para el cierre del 

proceso complementano sin que estos absorban más tiempo . teniendo la particularidad 

de se:- a1ustados a los tiempos previstos y a los__i:.~_c;J,J_[~Q~Q..!:.t~-d_.g_?_Q_Q___I_~!....!.!l~J.!l_uto 

Por las observaciones obtenidas durante el operativo de campo en el programa 

Censos Econom1cos 94 . se pudo perc1b1r el comportam1ento de algunos informantes y 

censores con respecto al desarrollo de la entrevista para la obtención de datos. por 

tal motivo surge la inquietud de está propuesta que enfoca la 1mportanc1a de la 

cap~c1tac1ón hun1ana p¿ir.:. 21 µrugre:an-1a censai. y;:;¡ (.fue lo~ 1r.fo1 rna1·11e~ y los cen::i.ore::. 

se comportan en diversa escara de valores. tienen experiencias prevras de Jo que es 

un suceso s1m1lar. se enfrentan como extraños compartrendo una relac1on impuesta 

(obligada por el trabajo) y opuesta (1nst1tuc1ón/1nd1v1duo) esperando recrb1r información 

verídica y confiable por un lado y respetada por el otro 

Por tal motivo al definir los roles de cada u:-io de los participantes. es importante 

identificar momentos que determinan el desarrollo de una entrevista como elemento 

fundamental para la captación de rnformac1ón. ya que es en este momento cuando se 
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da la relación del censor con el informante y es cuando se presentan negativas o 

problemas por lo cual hily que considerar aspectos como son. la presentación. la 

introducción. la negoc1ac1un. la recepción de informac1on y la despedida. 

Al respecto se senalo Técnico de la entrevista en terminas generales y 

estrategia de la entrev1st<• de manera m<ls particular ~ 

Generalmente los '~~formantes recelan dA dar 1nformac1on. ya que es vista como 

una 1nvas1ón a la privacidad de su vida cornerc1ar. de servicio o productora; son 

desconfiados o dud.nn de dar respuestas. en ocasiones porque desconocen o ignoran 

realmente las situaciones legales, de su establec1m1ento. o porque no son las personas 

idóneas para dar 1nformac1on. del mismo modo tienen creencia pos1t1vas o negativas 

de la 1nst1tuc1ón. Por lo general espcréln un trato especial de calidad total. pidiendo 

just1ficac1ones válidas para poder responder a las cuestiones expuestas. durante la 

entrevista temen que sus respuestas pudieran traer consecuencias especificas en 

sentido negativo para su establec1m1ento o posibles repercusiones que afecten el sector 

al que pertenecen 

Por ~tro lado el c..t:n$C.H se s1cnf(c: 111trdr1~udo al suponer Que se 1e pud1erC:1 

presentar la pos1b1fldad de un rechazo por er carácter del informante. sm ernbaryo. 

tiene el sentimiento de responsabilidad y obllgatonedad del trabajo, ya que cada dia 

debe presentar a su Jefe inmediato fa carga de trabajo que constituye el comprobante 

de asistencia para la jefatura censal y de zona así como el avance de la cobertura 

censal, por lo que el censor tiene Ja responsabilidad de dar un buen servicio y el 

informante tiene el poder centrado en sus respuestas. de esto depende el nesgo de 



que se pueda presentar el posible rechazo o aceptación en cualquier momento de Ja 

entrevista. 

Por lo antenor se propone que el mane10 de la entrevista debiera ser orientada 

bajo un ambiente de conr1anza desde su pnmer acercamiento. en la cual desde la 

entrada se sustente baje argumentos bien fundamentados para que 5'? obtenga un 

impacto favorable ante t rnformante y pos1bll1te generar el 1ntere~, c!c dar datos 

vitales para conformar el censo Al respecto se menciona lo s1gu1enlo 

una entrevista de manera mas particular .. se le transmlta confianza (al informante) . ( 

y se tenga capacidad para) puntualizar (en los aspectos necesariosr·• 

Otro aspecto a cons1(lorar es /.::J oportunrdad de contar con los elementos fis1cos 

indispensables para el tl""ab;i¡o en campo (cuest1onanos. plumas. 1dent1f1cac1ón. croquis 

y planos ). ya que los anteriores tendran mucho que ver en Ja presentacrón e imagen 

del censor. la organ1zac1on del mismo sera un reflejo de la adecuada capac1tac1ón 

técnica rec1b1da asi como dar una acertada respuesta a posibles dudas QLJe el 

informante tenga. es decir. dar a conocer la m1s1ón que tiene el 1nst1tuto 

conipartiúndola con el interés y los bencf1c1os d~ iét 1nfonnac1ón a nivel nacional 

En los siguientes puntos se hacen algunas recomendaciones que ayudarán al censor 

en el desarrollo de Ja entrevista 

• El censor debe hablar pausado. con segundad. ya que la primera 

1mpres1ón es un.:,1 carta de presentación definitiva. argumentando frente a 

posibles preguntas solicitadas por el informante: utilizando el sentido de 

.. , C..1~l..1i1._ ..... ·.,11¡,'.ht....11111<.-.• \~.._ ... ., ... 1i. 11111<.·~•-.t.1 ,;.,, .. -," • 

.. , 1hid.:-m 



pertenencía con la institución -nosotros ... variando su tono de voz. postura. 

ademanes. vista y vocabulario. sin impresionar o presionar al informante 

• El censor al referirse al informante por su nombre o aoe/11do se establece 

una relación de más confianza lo que pos1b1ilta una me1or cnptac1ón de la 

información. ton1ando en cuentil. la d1stanc1n pcrm1t1da entre el informante y 

el censor: 1<1 atenc1on prestadn a las respuestas que el informante 

proporcione o posibles dudas quo tenga. abre una pauta para que el 

censor dé alternativas de acc1on o solución. asi como dar a conocer nuevas 

entrevistas en caso de que se amente por cualquier duda o aclarac1on de 

las respuestas. 

• El prop1c1nr o n1ot1var a que los informantes realicen comentarios 

positivos o negativos del traba10 que se esta realizando genera en el 

informante un scnt1m1ento de aportacmn mucho mayor. la despedida deberá 

realizarse con cortesi;J dando las gracias por In 1nformac1on brindada asi 

como la atenc1on prestada y el tiempo ofrecido. hay Que indicar la 

posibilidad de o:--::.. .. :;:-:-:.:;:. y,~it.:as Y' su ob1et1v0. Para dar soporte final indicar 

dónde se encuentra la 1nst1tuc1on dentro de la localidad para poder recibir 

información especifica en caso de ser sol1c1tada Sr por alguna c1rcunstanc1a 

el informante es grosero o renuente no hay que obligarlo o presionarlo a dar 

información. hay que r.acerlo saber al Jefe inmediato para no llegar a 

posibles enfrentamientos personales 

Como anteriormente se men..-_rcmó la propuesta se ha traducido en cartas 

descriptivas a fin de const1tU1r un instrumento que ayude a percrb1r el contenido 
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propuesto para la capacitación humana y complementaria que cerrará el proceso 

capacitador. 

La evaluac1on de Ja propuesta estrl contemplada a través de ejercicios 

prácticos. éstos están formulados y adecuados a aspectos que valoran experiencias 

vivenciales que daran P<luta para poder saber s1 se han cumplido las expectativas 

ind1v1duales que le ser.·1ran al capacitando para evaluar su desempefio en Ja 

adqu1s1c1ón de conoc1m1cnros. en ef incremento de habilidades o posibles cambios de 

conducta o actitud 

Al finalizar la presentac1on de la propuesta se expondrán las conclus1ones a las 

que se llegó en este tratJaJo . las cuales ¡ust1f1can en su momento el interés de 

conjuntar Ja capac1tac1ón humana con la capac1tac1ón tecn1ca y el desempeño del 

pedagogo en este amb1to laboral. 



TEMA TICA GLOBAL DE LA PROPUESTA DE CAPACITACION 

COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO CENSOS ECONÓMICOS EN 

EL INEGI 

OBJETIVO GENER,\L 

Al tE: .. J de los temas. los part1c•pantes. demostrarán habilidades que /es 

auxiliarán a desarrollar su trabaJo en la 1efatura censal y en campo 

TEMATICA: 

1 .- Formación del Jefe Abarca los aspectos relacionados a la presencia 

que debe tener el Jefe para ser respetado y ser un 01emp/o a seguir por su 

equipo de traba10 para generar confianza en el mismo 

2.- Liderazgo Respa/déJrá Ja 1mportanc1a de conocer y adquirir 

caracterist1cas que como lidcr se trcne en la relac1on con sus seguidores o 

eqwpo de trabaJo. 

3.- Servicio Tiene el proposrto de conc1enr1zar a Jos par11c1pantes para que 

valoren su trabajo como una labor donde intervienen aspectos 

interpersonales para dar una buen.:. imagen y rescatar lo provechoso OEd trabaje.. 

4.- La Comurncac1on. Como un elemento importante en la explicación de 

instrucciones de traba10 para que en lo posible se establezca un ambiente 

favorable de traba10. es dec1r. que no se den Jos malos entendidos o 

interpretaciones: asi mismo conocer elementos persuasrvos que los auxilien a 

obtener información. 



5.- Motivación: Parte del proceso que valora el trabajo del censor y del jefe 

como motivador para el traba10 y las buenas relaciones interpersonales 

6.- Relaciones humanas: Reilfirmará cadn uno de los temas vincufilndolos 

en sus aspectos relevantes y Ut1les para establecer su apl1cac1on oportuna y 

precisa para generar ur. agradable an1b1ente de trabaJO que repercuta en la 

satisfacción del mismo. a~,· como en el avanC(! fin lil cobertura censal 

A contrnuac1ón se presentan los c.3rta~ descnp11vas de la propuesta para 

visualizar la temática que seguirá la Capac1tac1on Humana. baJO la presentación 

de las guías d1dáct1cas de Ja Capac1tac1ón Tccrnca y como complemento a Ja 

misma. 
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MUESTRA DEL CONTENIDO DE LA 5 ° CARTA DESCRIPTIVA 

OBJETIVO: 

AJ término de los temas los part1c1pantes adqumrán elementos motívacionales 

para el desarrollo de su trnba10 y equrpo 

TEMA: Mot1vac1ón 

DIRIGIDO A. Jefes Censales y Censores 

DESEO DE CAMBIO 

La Mot1vac1ón se oenera en el interior de cada persona. cuando siente la 

necesidad del cambio 

En este sentido, nueslras más intimas necesidades y carencias son las que nos 

mueven en la bUsqueda de cualquier sat1sfactor 

Cuando una necesidad o carencia queda satisfecha. deJa de ser motivadora: si 

una personas esta complemente satisfecha en todos los aspectos de su vida. carecerá 

del deseo de cambio y de mot1vac1on alguna. es poco probable que un 1nd1viduo este 

enteramente satisfecho en .. todo~·· los aspectos de su vida. 

Toda motivac1on es una dutumouvacrón. ya que como ser humano se debe de 

tener la conv1cc1on de poder sentirse satisfecho consigo mismo. es decir, 

vinculando la autoestima. los logros . el ánimo. las c1ícunstanc1as y la posible utilidad 

que tenga en su interior para con Jos demas 

Por ejemplo un traba1ador puede estar satisfecho en su empleo pero no esta 

motivado en su trabaJn. nor 1nl mo!i .... ::J ;:-iu~r.n Pxi.-;tir urir::t r1iferenr-iR PntrF'!' In~ objetivos 
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que el individuo tiene y los objetivos de la institución a la que pertenece, ya que ambos 

no concuerdan 

El su¡eto estA confc:rme con su sueldo. su horario. su ascenso. pero no con su 

trabajo. ya que para él no tiene ninguna aportación para si. es decir. carece de esencia. 

SUBIR A LA MOTIVACION 

Para que una persona sienta la necesidad del cambio. se deben establecer 

ciertos procesos que se llevaron a cabo en el interior del ind1v1duo lo que ayudará a 

generar el posible cambio. entre estos procesos se encuentra 

1) La conc1entizac1on_ es decir. que ta persona esté plenamente convencida de 

tener que cambiar existe un hecho que demanda una acc1on. el cambio 

2) La Comprens1on , en este sentido hay Que tomar en cons1derac1ón que sus 

actitudes. ideas o conductas en general le provocan problemas para con los 

demás, ya que de éstos obtiene- 1nforn1ac1on ad1c1onal de su problema. asi 

como el provocar en él el s1gu1ente estado. 

3) La Preor;upar.1ón. An Aste aspecto. ex1c;te pnr (')ñrte del suj<eto el interés y la 

intranquilidad del problema que ocasionan 5us actrtudes para si y los demás. 

asi como preguntarse s1 puede segurr adelante. debe detenerse o regresar 

en el cambio . 

4) La Insatisfacción que es el deseo del cambio, si ésta es muy marcada se 

pasará de inmediato al s1gu1ente aspecto. 
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5) La Acción . en donde debe de haber una toma de decisión oportuna para 

lograr el cambio. es decir. los medios que le auxilien a llevar a cabo la acc1on 

verdadera. finalmente bajo esta dtrección se continuará con las acciones 

hasta que el cambio adquirido Je lleve a la insatisfacción y pueda comenzar el 

proceso nuevamente o en su defecto el cambio operado 

deteriorando. 

se vaya 
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RELATIVIDAD EN LA MOTIVACION 

La relatividad en la motivación es generada en todas partes. en el caso del 

trabajo por ejemplo cada individuo Juzga las cosas u oportunidades según su propio 

punto de vista. Para un empleado tener un '"buen" sueldo significa estar bien 

económ1camente y darse ciertos gustos. mientras que para otro que comparte el mismo 

ménto sign1f1ca una mayo:- ··vrtloración'º de su persona y su traba10 en otra empresa. 

cada persona percibe de manera d1st1nta a la motivación . ya que como se ha descrito 

es propia de cada persono 

DONDE SE ENCUENTRA LA MOTIVACIÓN 

Basado en el relato de Russell Convell. el cual relata que. un personaje persa 

que vivió en la ant1guedad. llamado Ali Hafed. vivía satisfecho y feliz. hasta el dia que 

escucho hablar de los diamantes por tal motivo vendió su granja y abandonó a su 

familia para emprender la búsqueda de diamantes Hasta el final de sus días el persa 

se encontró desecho esp1ntua1 y f1s1camentc por no tener exrto 

SeglJn el rel:=tto In gran1;::i quP. ab;¡ndon~rn P.I pArsa. sP.ria pf")!"tPnormAnfe la m1n~ 

Golcanda. una de las mas neas del mundo en d1nmantes 

NOTA. Con este relato se pretende relacionar al Jefe censal comparándolo con 

el persa y a sus colaboradores con los diamantes. realizando oportunamente los 

comentanos correspondientes al toma 

Por Jo que se prop1c1a que el 1efe adopte a sus empleados y les dé la 

responsabilidad de explotar las potenc1al1dades que poseen para aplicarlas a cualquier 

s1tuac1on y estar sat1srechos y mot1vaaos para y en el traba10 
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QUE MOTIVA A LOS EMPLEADOS 

La confianza que depositemos en nuestros colaboradores genera cada vez 

mayor seguridad. colaboración y tranqU1hdad así como la conr1anza para seguir 

laborando bien, transm1t1endole un sentido de responsab11tdad y comprom1so para el 

trabajo. 

Sin embargo . existen una gran variedad de motivadores que tienen una carga 

relativa; entre ellos podemos mencionar 

J.- Salarios elevados 

2.- Seguridad en el trabaJo 

3.- Ascensos 

4.- Buenas cond1ciones de trabajo 

5.- Lealtad personal del ¡efe 

6.- Disciplina aplicada con discreción 

7.- Pleno aprecio del trabajo efectuado 

8.- Ayuda para los problemas personale~ 

9.- La participación activa en actividades de Ja institución 

10.- El tener un empleo y no un trabajo. 
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COMO MOTIVAR A LOS EMPLEADOS 

Un punto a tomar en consideració.n es que el departamento de personal debe 

de contar con un reclutamiento ef1c1ente para la selección de los empleados para que 

en lo posible no ex1sw la necesidad de cambio, rotación o ajuste de personal 

adecuándolo a las c1rcunstnnc1as de ambiente inst1tuc1onal 

Ahora bien el adoptar nuevos patrones de cornponam1ento en el ambiente de 

traba¡o. es una tarea de autoaprend1ZaJe. este acto no es puramente intelectual sino se 

va adqumendo en base a la expcnenc1a diana que se da poco a poco tratando de 

seguir adelante y reflexionando en el cambio. aunque las cualidades bas1cas del 

carácter siguen siendo las mrsrnas 

El personal es d1fic1r. el trato con las personas es algo complrcado. ya que no 

existen leyes o normas def1n1das. sino solo valores y pnnc1p1os. cada uno tiene sus 

fortalezas y sus dch1/tdrtc""1P' "' '" nlt<15 ~ sti!:- baJns. alegrias y- tristezas 

Cuando tratamos con personas en una forma especifica no podemos predecir 

exactamente de que forma reaccronará ante cierto impulso o acción. pudiendo 

reaccionar de manera vacilante. violenta. renuente. e ignorante 

Como seres humanos e~tamos acostumbrados a recrb1r órdenes desde 

pequeños, así como la constante superv1s1ón de nuestros padres. sm embargo a la 

gente no le gusta que la oOl1guen o la dominen otras personas. a nadie le agrada la 
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supervisión estrecha, sin embargo algunas personas pueden ajustarse a ellas más 

fácilmenle que otras. 

Por todo lo antenor el adm1n1strar al personal parece fé.icil pero "la gente es 

dificil", ya que intentar cambiarla es una tarea ardua. pero a veces es posible. 

Una de las pnnc1p<1les tecn1cas para el logro de éxito, tanto en la vida como en 

otros aspectos es saber rnot•v<tr a las personas. de qué manera. comprend1endolas. 

guiándolas. encabezándolas. aconse1andolas. comun1cándose. celebrando. revisando. 

anulando. reprendiendo, d1sc1pl1nando. adiestrando. delegando y asesorando. todo ello 

para intentar generar ··un cambio··. en consecuencia lograr estimar a los hombres. ya 

que ésta es una gran destreza que debe dominar cualquier supervisor o Jefe Cuanto 

más sepamos acerca de la persona 1nd1v1dual que traba1a para nosotros me1or será el 

trabajo que hagamos para motivarla 

El 1efe rdeal es aquel que no hace a sus hombres sentirse que traba¡an para el. 

sino más bien él traba¡n para ellos, para proporcionarles adiestramiento. asi también 

tiene que limitarse a aquellas act1v1dades que solo el puede hacer debido a su puesto 

r¡ue ocupa y a s1J autoridad. todo lo dema~ c1ebe delPgar: esto pareC"e fc:'tcrl pero no se 

puede eludir la responsnbilrdad de dárselo a otros traba1adores por tal motivo debe 

asumir la responsab1f1dad plen.:i Sr el llegará a realizar un trabaJO técnico no tendria 

tiempo de administrar. lo malo es que s1 se ocupa de esto nadre realizará la planeación. 

organización. control. motivación y desarrollo de personal . asi como actividades y 

tareas siendo sus actrv1dades bas1cas 

Los jefes más fuertes son aquellos que d1ngcn la gente. tratan de que los 

hombres deseen laborar. reconoc1endo sus contnbuc1ones y buscando acuerdos 
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mutuos. así como comunicándose e impartiendo a sus subordinados conocimientos 

que Je ayuden en fas politicas de la mstrtución a la que pertenecen. 
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CONCLUSIONES 

El Instituto Nacionn: de Estad1st1ca Geograf1a e Jnformát1ca forma parte del 

Macro Sistema Nacional t\.1ex1cano y a su vez un subsistema sen11dor que tiene a su 

cuidado la dirección y •''aneacrón de subsistemas que de.ben cumplir con funciones 

especificas y propias de la 1nsfltuc1ón, es decir. dar información oportuna a sus 

usuarios 

Por otro lado el hombre dentro de fa sociedad interviene en condiciones 

culturales que en ocasiones exigen el bren de la colect1v1dad. el respeto a la 

ideoJogia. el segu1m1ento a los requerimientos 1nst1tuc1onafes o polit1cos. todas ellas 

favorecen para que el 1nd1v1duo se sienta en ocasiones devaluado en cuanto a su 

autoestima y capacidad de trabajo por e1emplo en las fuentes de traba10 sólo 

consideran importante explorar las capacidades de experiencias relacionadas con el 

trabajo con la 1ntenc1ón de asegure-irse de no caer en errores de carácter técnico. sin 

embargo, dejan de lado las expenenc1as v1vencrales que pudieran repercutir en el 

trabajo. 

El hombre en ocasiones no tiene claro el rol a 1ugar dentro de la sociedad o no 

conocen a ciencia cierta los medios que Je puedan aux1J1ar a llegar a las metas 

impllestas por el mismo. para conseguir llegar a ellas y establecer la armonía en 

dichas metas, debe de buscar sus necesidades pnontanas trazadas por el mismo 

sujeto, contemplando el plano del trabajo. la fé-::lm;11a, el espintu. la r&lig11.:in. lo cívico, 

la salud, la recreac1on y e1 auto aesarrollo. en este sentido dec1n1os que el ser numano 
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sólo puede estar satisfecho con una vida armónica concientizándose para sentir la 

necesidad de incorporar un cambio que formará parte de su vida cotidiana. es así 

como se da una educación para la vida y en fa vida 

Regularmente los adultos no cuestionan ¿para qué le sirven los conocimientos 

adquiridos en la escuefz¡?, G en qué s1tuac1ones pueden ser aplicados?. para dar 

pos1bifldad de desar-rollo dentro de los ámbitos mencionados. generando un ciclo. en 

donde se llega a un mismo punto de partida pero con actitudes diferentes de como se 

inicio y a su vez reciclando el proceso 

Por lo anterior el retomar a la educación permanente como fundélmento da a 

conocer una posible alternativa dentro de fa evoluc1ón que ha tenido la producción y las 

condiciones de trabajo relacionadas con Ja educación de adultos. ya que da pauta para 

que el hombre Juegue un papel activo y participe permanentemente en los cambros 

. generados por esa evolución tales como los avances c1entif1cos. tecno/ógrcos. sociales 

y económicos que son refle10 de fenómenos sociales como la explos1on demografica. 

el auge de los medios de comunicación. los problemas de habitación y de servicio. 

Todos estos elementos permiten ver a la educación permanente como una 

educación más flexible. susceptible y reno ... ab/e que posib1/1tc el aprend1za1e en un 

tiempo y espacio delimitado y planeado. ya que puede ser voluntario, flexible en ntmo 

de trabajo. tratarse baJO una metodología adaptable a las demandas de los 

participantes e instituciones con intento a modificar actitudes y valores básicos hacia el 

trabajo y la vida. 



11:! 

Ahora bien el enfoque de sistemas retomado en esté trabajo y aplicado a la 

educación no formal y capacitación censal. consta de etapas organizadas en orden 

secuencial y especifica como lo establece la Teoría; mencionado en este estudio por 

una parte al identificar el problema que es· la ausencia de capac1tac1ón humana a los 

r .. '1Sores y jefes censales para su trabajo .. otro aspecto a considerar son los elementos 

existentes como la capac1tac1ón tecrnca. la evaluación en este sentido es el intento de 

complementar ambas para el bcnef1c10 del Instituto y de los capac1tandos. asi como el 

de sintetizar las posibles comb1nac1ones de todos los elementos no relacionados para 

generar un todo es decir. una formación humana que 1n1cialmente sea para dar apoyo 

al trabajo de campo. pero que a largo plazo repercuta en la vida laboral y familiar del 

trabajador. y que posteriormente arroJe resultados de los cuales se construirán nuevos 

modelos para presentar en forma organizada los pasos a seguir para er logro de 

procesos efectivos de capacitación que revelarán alternativas de solución 

Como subsistema. la capacitación apoya el desarrollo institucional. ya que ésta 

es considerada un motor para la productividad desde su ámbito técnico. teniendo en 

cuenta sus materiales y rPrHrc;;o~. p~r0 desde el aspecto humano su pnncipal materia 

prima es el ser humano, es é:tSi como es valorado el censor en el Instituto INEGI por 

ser quienes se encargan de obtener la 1nformac1ón en campo los cuales podrian 

aportar sus habilidades. destrezas y conoc1mientos posibilitándolos a brindar un buen 

servicio así como darles oportunidades de desarrollo y habilidades particulares que 

contribuyan a establecer un futuro a corto plazo y caminar en el presente cuando estén 

en su trabajo. 
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Dentro de este trabajo Ja Teoría de Sistemas relacionada con el desarrollo de 

recursos humanos y vinculada con la capacitación. es un subsistema que funciona 

como modelo o proceso para resolver problemas. el cual tiene que implementar el 

análisis, desarrollo . ejecución y evaluación para su correcto func1onamiento 

Dentro de la educación de adultos /éJ capac1tac1ón como modalidad de 

enseñanza y aprend1z.:i1c debe prop1c1ar el intcres de los part1c1pantcs mot1vandolos. 

explotando y conociendo sus capacidades e intent<indo que den a conocer sus 

experiencias para saber que cada 1nd1v1duo trabaJa en cond1c1anes diferentes. así 

mismo el departamento responsable del scgu1m1ento de los recursos humanos y 

capacitación en ocasiones es considerando o visto de manera inoperante en algunas 

empresas o no se percibe su función pnmord1al 

Por otro lado. debido a los adelantos sociales antes mencionados los 

participantes del desarrollo estan inmersos dentro de un ··problema.. . Ja 

competitividad. lo cual los oblrga a asumir diversas posiciones y responsab1/1dades 

acompañadas de contextos cambiantes en todos los ambientes en donde se 

desenvuelven 

Se deniandan me1oras en todos los sentidos por lo que la finalidad y el objetivo 

primordial de la capacitación humana es el extender. actualizar. reformar y reforzar 

nuevos conocim1entos que guíen af indrv1duo a alcanzar la reílcx1ón. aportando 

beneficios en cuanto a la capacidad de crecimiento personal y pos1bi11tar la 

estructuración o reestructuración de juicios de valor. actitudes y comportamientos; 

mientras tanto la capacitación en su aspecto técnico debe ser considerada como un 

factor para el desarrollo en la transformación y crecimiento industrial para ef progreso 
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técnico. hoy en día quien no se capacita o actualiza queda rezagado sin remedio de 

salir adelante por la competencia de trabaJO y la r;ip1da obsofescenc1.:i del conocim1ento 

La capacitación como p.tH1e del desarrollo de los recursos humanos se enfrenta a 

fa dificultad de transferir 5us contenidos a la vida real . por lo que en este estudio existe 

Ja posibilidad de que /a capac1tac1on humana sea pertinente par.a Que pueda ser 

grabada r-r -1 mente de los cap.:icrtandos y se refle1e en su desernpeho laboral. dando 

paso a lo pr<Jcf1co. ya que la evaluación y• el anal1s1s de la capac1tac1ón son elementos 

que no son practicados. pues la satrsfacc1ón de otras necesidades son tareas que 

princlpalmente ocupan mas tiempo. tal vez por la falta de una adecuada planeac1ón o 

la poca duración de Jos programas y a los presupuestos t;tn ajustados. al respecto se 

senala ~ ... sena Jo ideal. 

básicamente··.·~ 

.. por la cuestión de tiempos y la cuest1on recurso 

La necesidad de capac1tac1on humana en el INEGf denota la carenera o falta 

de un rendimiento orientado en el áreas de la captación de /a 1nforfflac1ón en el 

proyecto censal especificarnente en el Censo Económico. el cual tiene que vislumbrar 

los resultados a corto p/a;o:o; po .. lo tanto la cap¡o¡r:1tac•ón ~umariél debe responder con 

calidad a los requerimientos de éste. es decir. da:- 1nformac1on. ya que los ob1etivos de 

oportunidad se de1an entrever desde la planeac•ón 

Dentro del Instituto cada programa censal . es planeado y organizado de 

acuerdo con las cond1c1oncs sociales que se estén presentando pero también 

retomando experiencias para mejorar el programa vigente. Ahora bien Ja propuesta no 

se visualiza como un medio para poder insertarse a una actividad o trabajo especifico 
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o calificado sino como una posibilidad de desarrollo personal y de participación en 

otras actividades. es decir. que los temas contemplados tengan la pos1bil1dad de 

repercutir o ser un complemento en la posterior vida laboral y personal del traba1ador 

eventual del fNEGI. 

La sugerencia de tomar en cuenta a la capac1tac1ón t • 'Tlana y complementarla 

con la capac1tac1ón técrncil como apoyo para la gente 1oven que constituye por lo 

general la estructura operativa tiene la f1nal1dad de de1ar en ellos no sólo 

conocim1entos mecan1s1stas. sino experiencias 

positiva. 

valoradas en el sentido de actitud 

La planeación d1dáct1ca de la propuesta está enfocada y abierta para cualquier 

actividad censal. por e1emplo el Censo de Población y V1v1enda. Agropecuano y 

Económico. 

Ahora mencionando a los profesron1stas que se dedican al Desarrollo de Jos 

Recursos Humanos "deben·· ser personas mult1roles. ya que tiene la responsabilidad de 

Juchar para lograr la máxima igualdad entre los empleados: Los Recursos Humanos 

son un Alemento 1mportantA ert las instrtuc•ones u orgarnza':!C'rtes. por tal motivo el 

profesionista en Recursos Humanos este .sentido tiene que hacer hincap1e e'1 el 

bienestar y valor del individuo siempre y cuando lo perciba ba10 una perspectiva 

futurista es decir. tiene que valorar al individuo como ser humano con necesidades y 

tiene que prepararse dia con día para ganar terreno y ser valorado en las 

organizaciones e instituciones pues aunque no contribuya directamente en las 

utilidades o Ja producción; si auxilia en la planeac1ón. supervisión y control del personal 
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que es el insumo para el crec1m1ento institucional pues el éxito final depende en gran 

medida de la gente que traba1a en la institución. pues son el activo más importante: por 

ello el Pedagogo puede rncurs1on.:1r en estas areas como profesional de Recursos 

Humanos en su area adrn1rnstra11va. asi mismo tiene que asumir nuevas d1mens1ones y 

responsab1l1dades sin de¡<1r de perder el entusiasmo. ya que es una area de muchos 

retos. igualmente se t1en(· que estar fam1f1anzado con asuntos lega/es que afectan el 

desarrollo de los recursos t1umanos y de la organizac1on 

Por otra parte la Capac1tac16n dentro de la Pedagogía es parcialmente 

advertido y trabaJado por los Pedagogos ya que la mayoria de las personas dedicadas 

a los Recursos Humano~. ponen en tela de 1u1c10 la capacidad del profes1on1sta en 

Pedagogía para desempeñarse en el área de trabajo por lo que recurren a los 

Psicólogos y/o Administradores de Empresas. sin embargo el Pedagogo con su 

formación humana puede desempeñar un papel importante dentro del Desarrollo de 

· Recursos Humanos y Ja Capac1tacron generando Ja pos1b1lldad de abnr paso a Ja 

Pedagogia en éste campo laboral de gran amplitud e 1mportanc1a, ya que 

actualmente los recursos humanos ~inn siUo dt::spL;::tLddc.s por leL.r11cas modt-rnas que 

deshumanizan a la inst1tuc1on. por tal motivo el pedagogo puede actuar al rescatar en 

lo posible los elementos de enseñanza y aprend1za1e en los adultos que son un ob1eto 

de estudio de dificil formación. por ser personas que tienen una vida realizada y 

multifasética. o un plan de desarrollo personal, srn embargo. esta capacitado para 

señalar lo que hmrta a un individuo, para sugerir formas especificas de integración. 

organización y formación de recursos que ayuden a prever sus efectos y controlar su 
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resolver problemáticas 

especificas. dar alternativas o mod1f1caciones a pr~gramas ya establecidos sin perder la 

esencia de los mismos: de igual modo abriendo puertas y dando prest1g10 a Ja carrera 

por la formación obtenida dentro de materias administrativa de recursos humanos en 

cuanto a estrategias de ensenanzil en la educac1on de adultos 

Ahora bien este trabajo aporta una oanoramrca de cómo el Pedagogo puede 

trabajar en Instituciones en donde se requiere capacitar a una estructura operativa 

para que realice funciones concretas. cuyos resultados sean vistos a corto plazo. esto 

es una muestra para que los estudmntes de la carrera se interesen en el campo que 

atane a la Pedagogía en el desarrollo de los recursos humanos el cual está 

int1mamente ligado al aprend1za1e de actitudes. al mismo tiempo el Pedagogo 

dedicado a éste campo -debe .. asumrr responsab1l1dad de sus propias actitudes 

Con la propuesta de este trabajo. desde mr punto de vista los que se veran 

beneficiados con /a capac1tac1ón complementaria seran en primera 1nstanc1a Jos 

capac1tandos. ya que adqumrán destrezas para desempeñar su traba10 y les ayudará a 

desenvolverse fácilmente ante el público para que asi les proporcronen la 1nformac1ón 

requerida por parte de los informantes y en segunda instancia sea en benef1c10 de su 

jefatura censar en cuanto al avance de la cobertura estatal y nacional 

Considero que la propuesta puede sentar las bases para el diseño de un 

nuevo programa de Capacitación dentro del proyecto censal en INEGI tomando en 

cuenta las consideraciones antes expuestas, es decir que tengan impl1cac1ones 

prácticas dentro de la metodología Institucional para eventos postenores 
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principalmente en el Censo Económico de 1999 este estudio se visualiza como 

alternativa que ayude a orit1m1ziH el proceso de recopilación de datos. pues auxiliará a 

los censores y JCfcs cens.-::ilcs a contar con elementos que les permitan persuadir a los 

informantes en la entreg<i de datos por un lado y por otro en el buen func1onarrnento 

dt - -i 1efatura censal y la relación de trabajo 

Los resultados obt.·'l1dos en la cap;:ic1tac1ón humana solo serán vistos cuando 

se lleven a la préict1ca y se 1mplemen1en en lns guias d1dact1c;is de la capac1tac16n 

técnica dando pauta para posibles invest1gac1ones que recopilen mformac1ón de 

resultados de la propuesta. quedando algunas preguntas como 

c,.Oué actitudes aprendieron los ca;)ac1tandos con respecto al trabajo como 

serv1c10?. ¿Ouó actttud tuvo el inforrnc:inlc con respecto al desenvolv1m1ento del censor 

y la solicitud de datos?, GCual es el avance de la Jefatura censal y de zona?. ¿Qué 

pendientes han quedado que repercutan en el avance de la Jefatura censal?. ¿Cuál es 

la relación entre los equipos de traba¡o y las Jefaturas censales? G.Cu.31 es la relación 

entre el jefe censal y su equipo de traba¡o?. estas preguntas servirán como una 

capacitación humana d1rig1da por el pedagogo 

Se dice que ~una de las características felices del ser humano es que no es un 

elemento rigido. ya cristalizado. sino moldeable. educable. capac1table; abierto siempre 

al camb10-.o. Bajo este sentido com".J Pedagogos tenemos la posibilidad de auxiliar a 

los individuos a generar nuevas actitudes para el trabajo y la vida 

--------- - -- --
"' ~1:.urn Rndr1!•11.-.· J.'.. 'I '· ... lf,I' 
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Por todo ello la educación permanente como base de Ja capacitación. orientada 

a vincular al hombre con el trabajo repercutiendo en la sociedad. lr1 familia. la institución 

en donde trabaja y fomen:nr el desarrollo pleno de la personalidad 

La enseñanza que el adulto reciba le ayudara o abnra la pos1b1hdad de 

generar cambios que 1._-. onenten a meJornr su v1dn y que esto sea disfrutado y 

considerado en la acc1or1. la v1venc1a y lé'i reflex1on de la m1sm<1. aunque esto pudiera 

parecer d1fic1f de lograr por estor atrapi1do dentro de las 1deologia5 ;.· pre1u1c1os que 

desde hace t1o:npo frenen y que motrvan la resistencia a desarrollar un cambio. por lo 

tanto bloquean la 1n1c1at1va de su;>erac1on 

La capacitación integra/ en el sentido de ésta investigación va en función de 

considerar al ser en su aspecto físico. emocional. intelectual y espiritual. con las 

necesidades y fuerzas en cada uno de estas áreas como trabajo importante para el 

Pedagogo. 



BIBLIOGRAFIA 

ARIAS, Galicia Fernando. 

Admin1strac1ón de Recursos Humanos 

México. Tnllas 1 986 

:).p. 

ARACIL, Javier 

lntroducc1ón a /CJ D1nám1c;1LQsLS1stemas_,_ 

España. Alianza. 1983 

362 p.p. 

BERTALANFFY. Ludwig Van. 

Teoria General qg_J_os SJ§temas 

México. Fondo de cultura económica. 1976 

311 p.p 

BURACK. Smíth. 

México. C.E.S.A .. 1983 

658 p.p. 

CALDERON. Cardaba Hugo 

Manual parª fa admin1strac1ón del proceso de capacitación de 

personal 

México. Limusa, 1987 

129 p.p. 

·~º 



CASTREJON, Doez Jaime 

Educación Permanente 

México. Fondo del Cultura Económica. 1974 

126 p.p. 

CHIAVENATO ldalberto 

Introducción ~)a~ori~e la Administración. 

Colombia. Me Graw H1ll, 1990 

578 p.p 

FERNER, Jack D 

Administración d~...!!}P_O__J;:pmQ rec~rso 

México. L1musa. 1983 

321 p.p. 

FLORES de Gortan. Sergoo. 

Hacia una comumc~~J9n admin1strat1va integral 

México. Trillas. 1991 

369 p.p. 

GOAD.Tom W. 

El profesional en !?:Ld_~~JI_o__!!9_Qe recursos humanos 

México, Continental. 1992 

213 p.p. 

O' APRIX, Roger. 

La Comunicación 

México. Limusa, 1986 

167 p.p. 

·~· 



OOUGLAS. Me Gregor. 

El aspecto hul)Jªno c:!~~s empresas 

México. Diana 1977 

237 p.p. 

JOHANSEN Bertog//o. Osear. 

lntrq_@_!;_qQ_o ci J;i_]"_~9rl~u;1-.?--1Q~S•stemas 

México. L1mu~:1 1982 

167 p.p. 

LENGRANO. Paul. 

lntrQ9_!,JCC1ón ª-...!.{!_J::;_g~_~ón Permanent~ 

Esoaña. Teide. 1973 

LESLIE H. Matth,es 

Recur-sQ~!j'tJ!!JélQQ....?_eO el diseño de sistemas administratjvos 

rv1éxico. L1musa. 1979 

230 p.p. 

MARTINEZ Chavez. Victor Manuel. 

Teorja_y_.P__r_a_r.:t~.9-~~Ld.!B.9D_é_st1c9 administrativo un enfoque de 

sistemas 

México. Trillas 1989 

320 p.p. 

MENOOZA. Nuñez. Ale¡andro. 

Manual para defe,.-minar necesidades de Capacitación 

Méxrco, Trillas, 1991 

139 p.p. 



MCQUAIG, Jack 

Cómo motivar~~ 

México. Diana 1 995 

143 p.p. 

PINTO, V11latoro Roberto. 

México. Diana 1990 

186 p.p. 

RODRÍGUEZ. Combeller Carlos 

Programa d~~~~.P_-ª..Cit~QQ_r1__y__Q_~arrollo 

México.. Diana 1 987 

130 p.p. 

RODRIGUEZ, Estrada Mauro 

Forrnacrón dc;Un.~!r.1,,..1_c;:Jorº-.§ 

México. Me Graw Hilt Sene Capacitación Efectíva, 1990 

122 p.p. 

SEP 

México. 1993 

94 p.p. 

SI LICEO. Aguolar Antonio 

Liderazgo p~oductlvidad en México 

México, L1rnusa 1992 

414 p.p. 

123 



SILICEO. Alfonso. 

~acitac1ón y Desar,-ollo Personal 

México. L1musa. 1991 

152 p.p. 

SMITH. J Banv 

.e..LAB~G_Q~_la Cft1~~-G1~af.:1QnJ:~rttct1_c;a 

México. Me Gr:1w Hdl. 1991 

TORRES. Novo<i Carlos Alberto 

E.filJlo Fre1re~ Arné[!c;a __ Ln!.!.o.~ 

México. Gernikan. 1981 

207 p p 

VOL TES, Bou Pedro. 

~-G_q!lfil~!__Q_tlq_~ _ _s.1stema2 

España. Hispano Europea. 1978 

177 p.p. 

WENDELL, L French 

Administración _ _9~__Qe.J30nf=ll desarrollo de recursos 

humano~ 

México. Lirnusa 1991 

656 p.p. 



MANUALES 

INEGI. Censor, Aguascal1entes Mcx1co 1993. 54 p.p 

INEGI. Jefe Censal. Aguascallentes México 1993. 59 p.p. 

INEGI. Valldador. Aguasc::allentes México 1993 74 p p. 

INEGJ, J.!tf.!:" .. 9~ Va_!g:~;:td_o"·s. Aguascallentes México 1993, 4R p.p. 

INEGI. ,O,r::>_. Q_~_C_ontr•'' Aguascalientes México 1993, 30 p.p. 

JNEGI, J_gk...Q_~Zon9. Agu<~sc¿-¡/1entes México 1993. 53 p.p. 

JNEGI. Funciones y Ac!L"-':J9_ª-P_e.~~ de los Instructores Estatal~~. 

Aguascal1entes Mex1co 1994. 25 p.p. 



ANEXO UNO 

Entrevista realizada a: 

Lic. en Psicología Carmen Asconeth Castañeda Vargas • Instructora 

Estatal de la Subcoordinación México Oriente del Instituto Nacional de 

Estadistica Geografía e Informática. 

_ ¿.Cuál fue el O~)Jet1vo de la formación de instructores en er instituto 

dentro del programa Censos Económ1cos de 1994? 

Contar con una estructura especializada tanto en la logística censal 

particular del evento. como en hab1hdadcs d1dáct1cas: capaz de transmitir las 

habilldades y conoc1m1enlos necesanos a Ja estructura operativa y de coadyuvar a 

la calidad de los resultados censales 

_¿Esta formac1on cump/10 con los ob1et1vos? 

_ Estrictamente no, Cumplió en el aspecto cuantrtat1vo. S1 nos ponemos a 

hacer una evaluación mrnuc1osa de los ob1ell11os y los resultados del censo en 

general pues s1. sJ cumplió con los ob1et1vos porque se capacitó al personal: se 

cumphó con las actnndac1es de apoyo, porque además de todo esto hubo 

influencia del personal de capac1tac1ón en las figuras operativas vinculadas a la 

obtenc1on de resultados La obtención de la 1nformac1ón censal en ese sentido sí 

cumplió con el ob1et1vo. Pero s1 nosotros queremos hablar de los ob1et111os de 

capacitación propiamente dicha. ahi si tend,.-íamos que ser mas iu1c1osos a la hora 

de externar una op1r11ón· yo si no creo se hallan r.umpl:do los ob1et1vos. en gener.:::il 
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estructura de capacitación con las demás figuras operativas en cuanto a las 

actividades a realizar por ahí en un momento dado hubo una d1sociac1ón e 

incomprensión de las actrv1dades de capac1lac1on por parte de la estructura 

operativa. cediendo act1v1dades operativas. Eso es lógico. se espera que las 

act1v1dades sean operéltivas. pero nosotros como estructura de capacitación 

esperariamos que se no~ diera apoyo a nuestro trabaJO una vez concluidos los 

cursos. 

_¿Las deficiencias de la capac1tac1ón cómo y cuáles fueron. de qué tipo? 

_ Las pnnc1pales def1c1enc1as que pueden mencionarse son de tres tipos: 

1 .- Teóricas. debido a que todavía no se cuenta con un marco teonco

conceptual que sea eficiente ante las particularidades de la capacitación censal 

Hasta cierto nivel te hablan de cognoc1t1v1sn,o y neoconduct1smo. te hablan de la 

dinámica censal y del proceso enser1anza-aprend1za1e sustentando en e1erc1c1os y 

prácticas. sin embargo. se están probando tales modelos. todavia no toman su 

propio cuerpo. o marco. 

2.- De v1ricu/ac1ón entre las distintas o:;-strL 1 <::"l•Jr2~ de control. operativas. de 

supervisión y la estructura de capacitación una vez que se da 1n1c10 al operativo 

de campo y 

3.- De formación. de la formación de cada uno de los instructores censales. 

Por lo que si nosotros estamos partiendo de que el personal cumple con 

un peñil determinado. se supondria que estamos hablando de que en el perfil 

se habla de un área de educación dentro de /a pedagogía o dentro de la 

psicología, dentro de las ciencias del aprend1zaJe o de Ja ensenanza o como se 
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llamen. Bueno. entonces hablarfamos de que ya no es necesario dar un soporte 

teórico y un soporte práctico mas amplio durante la formación de instructores. 

Estamos hablando de qu.::.~ tuvimos tres módulos en la formación de instructores . 

estamos hablando de que cada modulo fue de cuatro sesiones nada mas, y yo si 

n' .• 1s considero suf1c1ent•_· en cuanto a la p:act1ca son pocas horas para Que una 

persona que no tiene fc .. mac1ón adquiern todos estos elementos que son 

familiares en la mstrucc1or~ y pueda reproducirlos. nos faltaron tiempos y todo Jo 

que ello implica 

-~El perfil deseado para un Instructor ¿,Cual seria? 

_Pues mira. yo puntuallzaria nada más en el área educativa en la cual se 

desenvuelve_ No te estoy p1d1endo edad. no te estoy pidiendo sexo. no te estoy 

pidiendo absolutamente rn s1qwera experiencia censal • aunque es muy 

importante. si no que yo estaría enmarcándola en una de dos o aceptamos a 

personas que tengan una formación en cualquier área de las sociales, no 

importando cual sea. y le damos un tiempo mas arnplro en la formación de 

instructoreg permitiendo ciuP lrl orr'Jct1r.:rt ~n ilmí)l1A. o entonces nos abocamos 

únicamente a pedir que lds personas qu0 se presenten a sollc1tar el puesto 

cumplan con un perfil de pedagogo. psicólogo educativo o d•go que ya de minimo 

haya ten.do eApenenc1a en la docencia 

_ t..Cómo conceptualiza a la r..apacitac1ón el Instituto? 

_ A nivel conceptuClf yo st podria decirte que tiene un concepto bastante 

amplio en el cual la capac.ita.::;1ón no5 habla de Ja transmisión de conocimientos y 

habilidades a una persona µa1a qut! pueoa realizar con e11c1enc1a su trabajo, sin 



embargo. a nivel conceptual. plasmado en el papel. el instituto esta hablando de 

una capacitación que le permita al individuo adqumr conoc1m1entos ·en cuanto a Jo 

que es el marco conceptual del evento censal en particular en el cual va a 

participar el 1nd1v1duo y por otra parte me esta habl.:=1ndo de que adquiera 

habilidades en cuanto <1 lo prt1ct1co. para que pueda desempeñar estt::: traba¡o. 

para que opt1m1ce los rec ursas del instrtuto· opt1rn1ce los recursos frnanc1eros el 

recurso tiempo. y pues t..Jueno obviamente se opt1m1ce el mismo corno recurso 

humano. Sin embargo. esto no esta planteado en rnngun lado no se esta 

puntualtzando sobre lo que es conoc1m1ento. a lo me1or p;:Jra las cuestiones 

operativas esto no es importante como tan importante es puntual1zarte sobre tas 

características .31 describir al cien por ciento lo que es una unidad de análisis lo 

que serian las variables que queremos captar dentro de este cstablec1m1ento 

econom1co. por ejemplo pero s1 estamos hablando de que en estos momentos 

ya se estél formando una estructura de capacitación propiamente dicha. entonces 

ahi s1 necesitamos def1nrr que es eso. que estamos entendiendo por conoc1m1ento 

a esta altura Tu rT'.e esws preguntando por censos econ6mrcos. y h3sta censos 

económicos toddvía no tenidmos un documento donde nos d11era que se entiende 

por la capac1tac1on del rnst1tuto. que nos d11era qué entiende el 1nst1tuto por 

conoc1m1ento. por hab1lrdades. en dónde /a5 esta enmarcando . G.hasta donde yo 

instructor o capacitador puedo llegar con m1 capacitando a este tipo de 

conceptos? tú los reproduces de manera 1mplic1ta por reproducir un esquema de 

capacitación que te fue dada. nos dan un módulo en el cual aprendemos este tipo 

de variables . nos dan act1v1dades ya determinadas e incluso nos llegan a dar el 
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material didáctico, a nada más lo único que tenemos que aprender es a 

ejecutar este programa que está dado. nos dan un manual. nos dan nuestra 

1ámana de rotafollo. nos dan nuestros acetatos. dicen vas a reproducir esta 

actividad a través de guias didácticas y ya. pero jamás te involucran en la 

planeac1ón de los cursos vi instructor que solamente los reproduce se enfrenta a 

las neces1C de adecu.1r las guías d1dáct1cas a las características particulares 

de aprend1..: .... J eJerc1c1os t! incluso evaluaciones Esto. claro. tomando en cuenta 

niveles educativos y expt.!rtenc1a en eventos censales. mismos que seria muy 

dificil de homogeneizar los cursos se planean a nivel nacional y volvemos a la 

limitac1ón del tiempo . eso seria lo que le falta a nuestro concepto de capacitación 

hacerlo más amplio. part1c1pattvo y explicito 

_ ¿Cómo conceptual1za usted la capac1tac1ón integral? 

_ Tendríamos que partir de la concepción del ser humano integral, 

estamos hablando que el ser humano es una parte fis1ca. es una parte psicológica 

y es una parte social. de interacción con los demás. si nosotros queremos aplicar 

una cap~cit:.:JC10n mtf:"~ar.::i\ tPnPrnr)<; '1Uf.' torn~r ~n ruent~ 21 si:>r huma'10 integral. 

Entonces tendriamos que hablar de estructurar nuestros programas de 

capac1tac1ón o nuestro marco teonco para la capac1tac1ón dentro de la teoría de 

sistemas. de esta manera tendría yo que d1ferenc1ar cuáles son las actividades de 

la capac1tac1ón que yo quiero dmg1r a es8 parte cogn1t1va del ind1v1duo. qué es lo 

que me interesa nada más de él a nivel cogn1t1vo; luego determinar o dehrn1tar 

cuales son lcss pant::s que yo qutE::ro que vét.yar-i a su formación fis1ca, a su 

manera oe conducirse. u su manera conductua!, y luego por supuesto ya 
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dirigidas a esa parte social de interacción con el otro. ya sea con su equipo de 

trabajo ya sea con el informante con el cual están relacionándose todos los dias 

Ahora. dentro de esta péH1e social tendremos que hablar de que hay diferentes 

formas de interactuar y ahi es donde hablariamos de lo que es la capac1tac1on en 

la formación humana y si necesitamos ahi puntualizar , porque el rnst1tuto no 

puntualiza sobre este <l . ..;.pecto. ni menos cuando estamos hablando de 

capac1tac1ón en eventos censales no hay 

_ ¿Oué entiende por capac1tac1on técnica? 

_ Se refiere especif1camen1e a la trnnsm1s1ón de las tareas operativas. en 

el caso concreto de los eventos censales En el caso de los censos económicos. 

la capac1tac1ón técnica so refiere a la trc:insm1s1ón del marco conceptual y de los 

procedimientos metodológtcos que le permitirán a la estructura operativa obtener 

información sobre una variable tan 1mportanlf! como lo es la econornia 

Se refiere especif1camente a las cl1cst1ones operotrvas Si hablamos en 

términos que ya hemos n-1enc1onado y transmitirle a una persona determinada los 

t'.:'Onocim1eritos qu~ p1?rm1tan a• m1~m0 t1emp0 aclqL!!''"!r habllrdades ;::>3!"2 de:::arrollar 

una act1v1dad especifica. en caso de los censos económicos. para que aprenda 

únicamente a levantar 1nformac1ón a través de un cuest1onano y entrevista directa 

sobre una variable concreta también que es la Economia 

¿Oué entiende por capacitación humanística? 

Vuelvo a retomar Unrcamente el caso de la capac1tac1ón censal.. Dentro 

de ésta . la parte humanística de la cap;:1c1tacrón está dada en la formación para 

las relaciones interpersonales. El trabajo se realiza en equipo. es necesario 



coordinar. Pero además. la información se obtiene directamente de las personas 

que están al frente de alguna act1v1dad económica. La capacitación humanisrica. 

en este contexto. se re¡1/1za de manera 1mpfíc1ta: a través de e1erc1c1os y 

recomendaciones o plenarias de prácticas tanto de campo o de gabinete 

Pero si. como te das cuenta. es el aspecto más descuidado de la 

capac1tac1on y está supecJ:~ddo de la capac1tac1ón técnica Aunque no digo que no 

se de. 0190 que estn descurdada y que no es todo lo explicita que debiera ser En 

evento censal el capae11ando se va ha relacionar con gente fuera en la calle. en 

los establec1m1entos con el informante en la formac1on de este tipo seria 

precisamente que él tuviera elementos no solamente Pélra sens1bll1zar al 

informante y que nos de la 1nformac1on. srno que tenga hab1/1dades para 

conducirse en todo momcnro 

~¿ Er 1nst1tulo cuenta con programas que vinculen la capacitación técnica 

y humanística? 

_ Cuenta con programas de capac1tac16n técnica y cuenta con programas 

QUA permiten la cap;::ic1tec1ori humanist1ca. s~ dan por separ3do. Hay un 

programa que se denomina Capac1tac1on lnst1tuc1onal o P/CFI ( Programa de 

Capacitación. Formac1on e lnvest1gac1ón.) que le permite al personal por un Jada 

especializarse mas en el área en donde esta trabajando. le permite ademas 

conocer act1v1dades comp/ementanas como la computación o como el inglés. o 

como el manejo de instrumentos en el trabaJO. Se están actua/rzando. como fa 

gente de geodesia. cada vez mas contamos con elementos que le permiten al 

geógrafo o cartografo desenvolverse en campo de una manera mas precisa. 



estamos hablando que en PROCEDE midieron los ejidos a través de satélite. 

cómo manojo yo este aparateJO y cómo se llama: pues capacitame para esto Por 

otro lado tamb1ón hay cursos que le permiten capac1t;:1rse de manera humanística. 

sin embargo. hay una desventaja. cuando estamos hablando de eventos censales 

e~~ 1n1os hablando de pla.~as que se dan de: manera eventual; es decir por obra 

determinada Cuando lo gente esté'! dentro de un program~ as1 d1f1cllmcntc 

tenernos acceso a PICFI la capac1tac1on que se nos da es de caracter tecrnco. 

_ e.Porqué no se da una capac1tac1on integral al personal eventual? 

_ Desgraciadamente los eventos censales se hacen por tiempos 

determinados. No poden1os saltarnos esos tiempos en favor de uno de sus 

principales Objetivos 1.-i Of)Ortunidad de Jos resultados. el recurso tiempo lo 

tenemos llm1tadis1mo Entonces no es posible que además de la capacitación 

técnica se le dedique a un curso mas tiempo y más recursos f1nanc1eros para una 

capac1tac1ón humanista 

S1 se diera la oportunidad de esta capac1tac1ón humanista ¿ Qué 

venta1as o beneficios obtendr·~ PI r.ap~ritando? 

Cuando estarnos hablando de capac1tac1on técnica no únicamente 

estarnos hablando de darle precisamente a las figuras operativas los elementos 

que le permitan adquirir esas habilidades. si no que también se les habla de la 

importancia que tiene el informante. se les habla de la 1mportanc1a de formar un 

equipo de trabajo ef1c1ente. se le!:> hablo de la 1mportanc1a de tener relaciones 

tanto verticales como honzonta1cs eficientes para la obtenc1on de información o el 

análisis prellmmar de la inforrr.ac1on. Entonces. aunque no se haga de manera 



detallada o explicita pues si se le dedica un tiempo a la cuestión humanista. 

Ahora si qwsiéramos dedicarles mas tiempo obviamente que fos resultados 

redundarian en una m<lyor calidad en las relaciones de traba¡o y en Ja 

presentación de resultados 

_ <'...Algunos temas a cons1derac1ón que le puedan au.x1har al trabajador 

eventual para facilitar la captac1on de la 1nformac1on? 

Técnica de /<:1 entrevista en tcrmrnos generales y estrategia de la 

entrevista de manera m.:=ts particular Estarnos tiablélndo de s.t'tber dmgir una 

entrevista de manera que se te transmita confianza al informante. es decir. 

puntualizar sobre el conoc1m1ento del instituto. que hace. para qué y como. 

Tenemos una parte 1ntroductona. pero se mane1a a grandes rasgos y nunca nos 

ponemos a cuidar si el capacitando ya la domina realmente. eso es importante. 

te da segundad a la hora de ir a tocar puertas el saber que estas hacrendo, que 

es lo que vas hacer. los ob1et1vos Después dependiendo de como se te da la 

entrevista. el modo de actuar. s1 es que se te niega. tener los elementos para 

poder persuadir n IR !JPnfc quP. tiene la informAc1ón, si por ahí y.-:1 cayó en una 

contrad1cc1ón sondear s•n llegar a que el informante se sienta obligado o 

confrontado Por otro lado hay veces que la mrsma lógica del cuestionario hace a 

Ja gente estar dispuesta a d<Jrnos la ·:iformación antes de que se Ja pidamos 

nosotros. /Jevamos un orden. tenernos que respetar ese orden dentro del 

cuestionario, pero es importante tener la suf1c1ente atención a nuestro informante 

para saber que cuando lleguE:- a una pregunta especifica la 1nform'-tc1ón ya me la 

dieron. lo único que voy a hacer es confirmar y dejar a la vista de la persona lo 



que nosotros estamos anotando para que le de confianza. eso creo que serviria 

más. 

En resumen: 

la técnica de la entrevista y todas las estrategias involucradas . sondeo, 

neutralidad. repetir pregt.Jntas cuando sea necesano con el respeto hacia el 

informantt· ·~f1rmac1on ;:icl;u;ir dudas. etc 

L.. propuesta de capac1tac1ón humanística abarca temas como 

liderazgo. comun1cac1on y serv1c10 l..cree usted que el traba1ador al estar 

capacitado pueda fac1htarle su traba10? 

_ Claro, estamos hablando que s1 una persona esta mas preparada 

mientras mas capac1tac1ón tenga mucho meJOr va a desempeñar su trabajo. eso 

es lógico sobre todo en algunos aspectos donde su puesto lo requiere tenemos 

puestos de coord1nnc1ón que implica organ1zac1on que implica estar coordinando 

las actividades de otros tomando decrs1ones y resolviendo problemas con la 

gente, tenemos problemas de conflicto. entonces a esos puestos sobre todo es 

importa,.,te !amar d~C'-='Í'::'nec;;, !•d<:.>r3zgo, tra'J.3JC ba.•o prcz!ón. s~luc16n de con!k:::tcs 

l.. Cuál es su punto de vista sobre Ja propuesta? 

~ Quieres que te diga la verdad? yo creo que es muy válida. es 

importante Estamos hablando de una capacitación integral. por lo tanto 

estaríamos hablando de la necesidad de una capacitación humanista . idealmente 

eso es lo que se busca. que la persona aprenda en todos los sentidos. de hecho 

las experiencias censales te deJan ese tipo de aprend1Zé:IJC y el capacitando en 

ese sentido es capaz de hablar sobre aspectos practicas que no se abordan en 



los manuales. ¡aguas! porque a lo meJor te puedes encontrar con una persona 

confüctiva que te este d1f1cullando el trabajo ,aguas' porque coordinar a veinte 

personas no es tan fácil. vas a tener personal1dndes d1st1ntas. ¡agu¿Js' porque tu 

personalidad es así y no quiere decir que Jo~ dernHs que tienen un ritmo de 

trabajo sean más agllc~ o menos 1nteltgentes que tu. 1aquas' porque puüdos 

encontrar en tu equrpo dt' traba10 una per~ona mucho ma!'> cnpac1tnda que tu ~.' tí::!' 

quiera ··mover el tapete·· como comúnmente se dice. eso nos serv1r1a il todos para 

tratar de prevenir problemas para que en et mon1ento que se te den dar una 

solución pertinente Srn embargo. estamos hablando de las lrm1tac1ones que tiene 

el evento censal estamos hablando de que tenemos muy pocos t;empos 

,estamos hablando que los recursos son llrr11tados Capacitar en ese sentido a Ja 

gente seria lo ideal, pero no seria al menos en los próximos eventos censales 

posible por la cuestión de tiempos y la cuest1on recurso béls1camente. 



ANEXO DOS 

PREPARACION DEL CURSO (SUPERVISIONJ 
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~~;~.;>RA--D-E_Z_O_N_A---------- ;~SRTSR~~T=-o=R~(-=E"'So--J-------
APLICA _________________________________ _ 

MARCA CON UNA X EN CADA COLUMNA DE ACUERDO A LA INFORMACION 
OUE DE EL INSTRUCTOR Y LA VERIFICACIÓN DE CADA RESPUESTA 

VARIABLES ISI INO 
1 .- ¿Tienes y conoces los perfiles de los 1 

capac1tandos? 

2.- ,..Conoces el aula donde darás la capacitación? 
3.- ¿Cumple el aula con las cond1c1ones óptimas para 

i 1mpart1r la capac1tac1ón? 
4.- ¿Tienes preparado el material de apoyo para los 1 
capac1tandos? 1 

5.- ;_Tienes preparado tu materral d1dact1co? ' 
6.- ; Preparaste las sesiones del curso? 1 

OBSERVACIONES (problemas) ACCIONES CORRECTIVAS 

SEGUIMIENTO 

Nombre puesto y firma de quien elabora FECHA: 



LISTADO DE PERFILES DE PERSONAL SELECCIONADO 
FE-02 
ESTADO HOJA DE ___ _ 
JZ PUES~ 

fNOMBRE 1 EDAD ESCOLARIDAD 1 EXP. LAS. 1 OBSERVACIONES 

1 ·-. NIVEL !AREA ,1 ¡s ID IN 1 ------
i 1 1 1 1 
1 1 1 1 

' 1 1 1 1 
1 1 1 1 ' ' 

' 1 1 1 i 1 

1 ! ¡ 1 1 ¡ 
1 1 1 1 1 ' 
' 1 1 1 i 

' 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 ; ! 
! 1 i 1 
1 1 1 1 ! ¡ 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 --
' 1 1 

1 ¡ 1 

: 1 1 
1 1 1 1 i -
1 1 1 1 ,_____ 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

' 1 1 1 1 

1: IGUAL S: SIMILAR D: DIFERENTE N: NINGUNA 

NOMBRE.PUESTO Y FIRMA DEL QUE ELABORA ____________ _ 



EVALUACION DE LA PRIMERA SESION (CAPACITANDO) 
FE-03 

1)9 

D.R. ----CURSO A=--------------
COORD. ESTATAL _______ INSTRUCTOR 
(ES) _________ _ 

MARCA CON UNA X CADA COLUMNA SEGUN TU CONSIDERES RESPECTO 
A LOS SIGUIENTES PLANTEAMIENTOS 

_________________ ._,_M_B __ ~l_B ___ ~IR_. ____ _J_Q_ 

~:: ~~i~:~r~:~~~c~~~p~c~~ cuu;;~,:b:~~::~~on 1 l +-----< 
VARIABLES 

confianza para integrar al_qrupo / 1 
3.- El instructor planteó el o_b_~J~e~t-•v~o_d_e __ ,_c_u_r __ s_o __ __,_ ________ ,_ ______ __, 
4.- Te quedo claro el Objetivo del curso 
5.- El instructor mostro domm10 y maneJo de Jos 
temas 
6.- El mstructor aclaró dudas 
7.- El instructor prop1c10 la part1c1pac1ón del 
grupo 
B.- El instructor ut1llzó el material d1dáct1co 
(rotafo/1os. pizarrón. acetatos) 

1 

9.- La suf1c1enc1a de los materiales de apoyo ¡' ¡' 

para el instructor fue 
10.- La suf1c1enc1a de los materiales de apoyo ) ¡/ / 

para ros capac1tando_s_f_u_e_·-----------~----·~----~-------1 
11 .- El contemdO _)..-_Cal1dad del material d1dact1co / 1 1 
fue 

~-~E=n_t_e_n_d-1s~t-e~l-o_s_t_e_rn_a __ s_d~e-e-s~t-a_s_e_s_1~ón ____ .__ ___ -i------i---¡---i----l 

COMPLEMENTA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 

'13.- Temas más difíciles de esta sesión. ___________ _ 
14.- Ternas menos claros de esta 
sesión __________________ _ 

15.- Sugerencias para mejorar las s1gu1entes sesiones 

NOTA: Si el curso fo están 1mpart1endo 2 ó más instructores. valorar su 
desempeño como equipo. 



EVALUACION DE LA PRACTICA DE CAMPO 
FE-04 

ESTADO CURSO A---------
JZ ------------------- INSTRUCTORES ______ _ 

NOMBRE ¡ACTIVIDAD !CONTEO DE /PROM ¡ossERVA 
<-----------~C.ARTOGRAFICA ! VIVIENDAS , CIONES 

----- -~-----------~· 

' 

í 

1 
1 

3 PUNTOS 

1 
í 

1 

' 

' 1 

i 

1 

1 1 

1 
~/ 

1 

2 PUNTOS 5 PUNTOS 
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CONCENTRADO DE FRECUENCIA DE ERROR 
FE-05 

,., 

ESTADO _______________ INSTRUCTOR{ES), _________ _ 

JZ·----------------~ 
~~~~NA~,------------- TOTAL DE PARTICIPANTES. ____ _ 

Pregunta Respuestas 1 º/o Respuestas 
1 º'º Observaciones 

conectas 1 incorrectas -
! 1 

1 

' 1 
1 

1 

1 

TOTAL 



EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN AULA 
(CAPACITAN DOS) 
FE-06 

ESTADO ______________ CURSO A: ___________ _ 

I 
1 
1 
1 

JEFATURA DE ZONA INSTRUCTOR _________ _ 

MARCA CON UNA X EN CADA COLUMNA DE ACUERDO A LA INFORMACION 
QUE DE EL INSTRUCTOR Y LA VERIFICACION QUE REALICES A CADA 
RESPUESTA 

fNombre del capacitando i 1 12 13 14 ¡Prom 
i 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 I 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 Promedio general 1 1 1 1 1 I 

1 Actividad Censal 2 CMAP 3 Unidad de observación 
4 Instructivo del llenado 

1 

J4;? 



EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN AULA 
(CAPACITANDOS) 
FE-06 

ESTADO _______________ CURSO A: ___________ _ 
JEFATURA DE ZONA INSTRUCTOR _________ _ 

MARCA CON UNA X EN CADA COLUMNA DE ACUERDO A LA INFORMACION 
QUE DE EL INSTRUCTOR y LA VERIFICACION QUE REALICES A CADA 
RESPUESTA 

Nombre del capacitando \1 12 13 14 1 Prom 
1 1 1 i 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 ! 
i i : ' 

1 1 1 1 1 

1 1 ; 1 1 
¡ 1 1 1 ' 
1 1 1 \ \ 

1 1 1 1 

1 1 1 ' 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 
i ! 1 1 
1 1 1 

i 1 ' 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 ' 1 
1 1 1 

1 i 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

Promedio general 1 1 1 1 

1 Actividad Censal 2 CMAP 3 Unidad de observación 
4 lnstructivo de1 llenado 



CONTROL FINAL DE EVALUACJON 
FE-07 

ESTADO ________ --------

~~~R""""S~O,--,A------~-------~ 
PERIODO ______________ _ 

-
Nombre 130% ¡ 10•.;, /40% 

1 1 

1 1 ' 
! 1 
1 1 
1 1 
1 1 

' ¡ 
1 1 
1 1 

! 1 

' ! 
1 1 
1 1 

1 
1 1 

1 1 
! 
1 

i 
' 
1 

' 1 
1 

1 

Promedio 
general 

40o/o Logistica 

143 

~O~~PO DE _____ _ 

INSTRUCTOR ________ _ 

/20% /Prom 
Final 

¡obser 

1 
------¡ i 

1 i 
i i 1 
1 1 1 
1 1 i 
1 i 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 ' 1 

1 : 
1 ' ! 

' 
: 

1 ¡ 

1 ' 
1 ! 1 

1 ' i 
1 ~ 1 

1 ! 
1 1 

! 
1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

30% Desempeño en aula 
1 Oo/o Cédula 20°/o Práctica de campo 



VALORACION DEL CURSO 
(CAPACITANDO) 
FE-08 
D.R. O ESTADO _______________ CURSO A:=--=-~------
JEFATURA DE ZONA INSTRUCTORfES¡ ____ _ 

..... 

MARCA CON UNA X EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A 
LA VALORACION QUE LES DES A CADA AFIRMACION 
VARIABLES 'MB IS IR 'º ; ~ ~~ °c~!~1t~:od dc::nc~~sqou~t--~-~-.u-am_e~~-~-~-'°-,~,o-e-,---------------~---1 
curso fue 
3.- Los conoc1m1entos ha~d1dade~ ;- destrozas 
que adqwnste fueron suf1c1entes para Que 
desarrolles tu trat>a10 
5.- Los e1erc1c1os que realizaste reforzaron lo 
aprendido 
6.- El maneJO de los recursos d1dact1cos por 
parte del instructor ( rotafolros. p1zarr-on. 
acetatos. etc) fue 
7.- La claridad de los textos ut1ilzados es 
B.- Las cond1c1ones del aula e mobiliario. 
ventilación. rlummac1ón. etc) fueron 
9.- M1 percepción de la relac1on que se 
estableció entre los part1c1pantes fue 
10.- En terminas generales consideras que el 
curso de capac1tac16n estuvo 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¡ 

11.- El material de apoyo que se requ1no para los trabajos durante el curso fue 
suf1c1ente: si no 
¿porqué ... ,, 
12.- El tiempo asignado a los temas de capacitac1on fue: suficiente __ 

insuficiente excesivo ____ _ 
¿porqué? ___________ _ 

13.- ¿Oué fue lo que más te agradó del 
curso? _______________ _ 

14.- ¿Oué fue lo que menos te agradó del 

curso?_,.------~-------
15.- De los manuales utilizados menciona cuáles no son lo suficientemente 

claros,,,,_~----------------...,.----------------
16.- ¿Qué sugerencia tienes para mejorar el próximo 

curso?----------------------------------



VALORACION DEL CURSO 
(CAPACITANDO) 
FE-08 

144 

D.R. O ESTADO CURSO A: ________ _ 
JEFATURA DE ZONA ____________ INSTRUCTOR(ES) _____ _ 

MARCA CON UNA X EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A 
LA VALORACION OUE LES DES A CADA AFIRMACION 
VARIABLES IMB !B IR !D 
1 .- El ob1ettvo del curso se cumplió 
2.- La claridad con la que se desarrollo el 
curso fuE: 
3.- Los conoc1m1entos. habilidades y destrezas ~ 
que adqu1nste fueron suficientes para que l 
desarrolles tu trabajo ! 
5.- Los e1erc1c1os que reallzaste reforzaron lo 
aprendido 
6 - El mane¡o de los recursos d1dáct1cos por 
parte del instructor (rotafohos. pizarrón. 
acetatos. etc) fue 
7 .- La clandad de los textos utilizados es 
8.- Las cond1c1ones del aula (mobihano. 
vent1lac1ón. ilum1nac1ón. etc) fueron 
9.- M1 percepción de la relación que se 
estableció entre los part1c1pantes fue 
1 O.- En términos generales consideras que el 
curso de capac1tac1ón estuvo 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

i : 

1 

11.- El material de apoyo que se requirió para los traba1os durante el curso fue 
suficiente: s1 no 
¿porqué? ____ _ 
12.- Et tiempo asignado a los temas de capacitación fue. suficiente __ 

insuficiente excesivo ____ _ 
¿porqué? ___________ _ 

13.- ¿Qué fue lo que más te agradó del 

curso?~~--------------
14 .- ¿Qué fue lo que menos te agrado del 
curso? ______________ _ 

15.- De los manuales utilizados menciona cuáles no son lo suficientemente 

claros-=:--:------~7------~--,.---:----------------16. - ¿Qué sugerencia tienes para mejorar el próximo curso? _________________________________ _ 



VALORACION DEL CURSO (INSTRUCTOR) 
FE-09 

D.R. O ESTADO CURSO A: 

145 

JEFATURA DE ZONA ------------- INSTRUCTO::cR=:-------

MARCA CON UNA X EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A 
LA VALORACION QUE LE DES A CADA AFJRMACION 

VARIABLE"° 1 MB IB 'R 'D 
1-=- L a cla-r.. prec1s1ón de los ob1et1vos de 1 1 

aprend1za1e '_ 1 

i 
1 

4.- Los e1erc1c1os reforzaron lo aprendido 1 

5.- Los matenales de apoyo facihtaron la 

correcta comprens10_· n~d_e~lo_s~t_e_rn_a_s ___ ~---+----------------+------1 
6.- El diseño de la guía d1dact1ca te perrrnt1ó 
utilizarla 
7 .- Los contenidos de los textos ut111zados son 
claros. senc1llos y precisos 
8.- Las observaciones de los capac1tandos te 1 

sirvieron para mejorar la instrucción __ __J ----~i-~----------1-----l 
~~-~P~.~~onnerar los objetivos de curso se j 

10.- El tiempo asignado a los temas de capac1tac1ón fue Suf1c1ente __ 
insuf1c1ente excesivo 
¿porqué? ___________ _ 

11.- ¿Cuáles fueron los dos temas de may-or dificultad para los 

capac1tandos?_-,-------,--------,---.,.-----,----------
12.- e.Cuáles son tus recomendaciones para mejorar los proximos 
cursos?-,-.,.-----,--------,--,--------------------~--
13.- ¿Cuáles son los puestos del personal de apoyo y asesoría que asistió al 
curso?:;-.,..,.--,-----;---:--;----,------.:------;-------------~---
14 .- ¿Cuál es el papel que desempeñaron en el 
curso? ________________________________ ~ 



REPORTE DE SUPERVISION 
(PERSONAL DE ASESORIA Y APOYO) 
FE-10 

MARCA CON UNA X Ell.1 LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A 
LA VALORACION QUE LE DES A CADA AFIRMACION 
VARIABLES IMB IB 1 R- ID 
'1 .- Las cond1c1ones del aula fueron 1 1 

1 1 i 1 

2.- El nivel de part1c1pac1oñ- de los 
1 1 capacitandos fue 

3.- El instructor utilizó el material 

1 
1 de apoyo para la impart1c1ón del 

curso 1 

4.- El instructor mostró domm10 de J 

1 ! los temas 
5.- El instructor utilizó la guia 1 

1 1 didáctica 1 
CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A LO QUE 
OBSERVASTE EN EL CURSO 

6.- ¿El material de apoyo para el instructor fue suficiente? 
si no 
¿porqué?~~~-,-~~~~~~-c-~~--,-~-,-~~~-o-~~~~~~~ 
7.- ¿El material de apoyo para el capacitando fue suf1c1ente 
si no 
¿porqué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
B.- ¿Cuále.5 fueron los do5 temas de mayor d1f1cultad para los 
capacitandos? 
9.- ¿Cuáles fueron los dostemas que quedaron menos claros para los 
capacitandos?~~-,-~~~~~~~~~--,,~~~~~-,-~~~~~~~~~~~ 
10.- ¿Cuáles fueron las dos principales deficiencias del 
curso?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----
11.· ¿Consideras que es necesaria la reinstrucción de algún tema al concluir el 
curso? si no __ 
¿porqué?-::_-::_-::_-::_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
12 .. - ¿Cuáles fueron los apoyos que brindaste al instructor durante tu visita al 
grupo?:---:-:-~~---,~~~~~~~,-~~~~~~~-,-~~..,--.,-~~~~-~~~-
13.- ¿Cuáles son tus recomendaciones para me¡orar los próximos 
curso?_~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-
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