
I 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFiA y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGiA 

LA FUNCiÓN DEL PEDAGOGO EN LOS PROYECTOS 

INSTITUCIONALES DEL INEGI: EXPERIENCIA DE 

CAPACITACiÓN A PARTIR DE LOS CURSOS DE INGLES 

INFORME ACADÉMICO 

QUE PARA OBTENER EL TiTULO DE 

LICENCIADA EN PEDAGOGíA 

P R E s E N T A 

MARíA DEL ROSARIO REYNA MÁRQUEZ 

r[~, ?3 'eIlJDA~ LfJIVERSI~F/tA;~M6i(¡,CO, 
Se,:aó. o.1r , :$ 

ERO DE 2008 

, 
•• ". 

PIe d.~ ;r ... !vs 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A María Marquez Casas y Javier Reyna Flores, 
,m's amados padres, mis primeros maestros, 

A flumberto, Itze/ y Fernallda, 
esencia de mi vida. 

A Alberto, José Luis. Alicia y Eduardo, 
mis hermanos, mi gran fortuna. 

A mis emrañables 
familiares y amigos. 

A quienes no hfln tenido la oportunidad 
de asistir a fa escuela 



íNDICE 

PRESENTACiÓN ..••. , •.•••.•..••• .. •••• , . . 3 

CA PiTULO I ..•.... . .. . ......... __ ....... , 7 

EL INEC I, INSTITUCiÓN AL SEI{VICIQ DE LA SOCIEDAD •..... 7 

1.1 La imporlllnl'ia de ('oulltr. Bren bisto ria dellNEGI . . . . . . 7 

1.2 Conceptos recurrentes y marco legal .. . . . . . . . . . . . • . 13 

1.3 EIINEGI Cilla actualidad •• •••• . • ... . •• •••••••••• 18 

CA PíTIJLO 2 ............. . .......... .... .....•. 27 

EL I'[I)A(;OGO, LA CALIDAD TOTAL Y LA CAPAC ITACIÓN EN EL 17 
IN EC I • _ , . . ..•••••... . •••.•.• .. _ ......•.•.... 

2.1 Algunos antecedentes hislóricus en turno a la calidad ......... 27 

2.2 El mudelo tle Calidad Total "¡"cu lado coo 1:1 c:apacihlcióD en el 33 

INEGl •.. . ....•................... ...... . 

2.3 Funtioll pedagógica en IlIs acth'idadrs dc capacilación insli lucion al . 42 

2.4 La ca p:lcitación ruena de 105 proyectos ofid:lles . . . . . . . . . 50 

CA l'iTULO 3 .........•....•.. 

VALORACiÓN CRÍTICA . . • . • . . • . • . • . . . . . 55 

3.1 De 1:l lnslilución ... •.••. ....•. . • .• . . •.•....... 55 

3.2 Dd tlesl: mpeño prllresional ....•....... .. ....•.... 63 

J,3 Oc la rormación redbitla en la Universidad Nadona! AUlÓlloma de 78 

Mh.ico .. 

CONCLUS IONES , .. • • • •• ••.• , • • • • . • . • . . • . .. 81 

FUENTES nE CONSULTA .••. •.••• •. •....•.••. • ••... SS 

ANEXOS 

2 



I'RESENTACIÓN 

Estc Inrorme Académi co titullldo La fi/llción (le/ pedagogo ell lo,~ proyalos 

fll$lilUcionales dellNEOr Experirnda Je cupad/llciólI (1 par/ir de lus (',,,sos (le inglés, 

surge del interés por recuperar el trabajo pedagógico enmarcado en la educación no 

rormul, al quc se circunscri be 13 capaci tac ión en dos inStituciones gubcrnamcmules y 

las actividades ed ucativas complemenl:lrias en la Escuela Primari a Asistencial para 

hijos de tr3b3jadorcs del Instituto Nacion31 de. ESl3dística, Gcografia e Infonnálica 

( INEOI) en el D.F. , todo realizado duranle 18 años, aproximadamente. La runción 

instit ucional que he desarrollado COtllO pedagoga, la ubico dcsdc un enfoque 

cOrlslructivisla , que alude a la formación del conoc imi ento y de la personalidad de: lo s 

individuos en un contex to socia l, ese conocimiento se adquiere a través del aprendizaje 

cooperativo, dQnde el "principio rector" establece que tanto el maestro como el alumno 

enst:ñtln y aprcnden de manera grupaL di nám ica y reciproca. s iendo el maestro el 

mediador o guia de ese aprendizaje. Esta es la concepción con la que me identifico 

pedagógicamente, pues mi experienci.::t de vida me ha pennitido comprobar que só lo en 

la inleracción dialcclica con ot ras personas es posible construir el conocimielllo. Mi 

pr;íctica educativa ha sido realizada bajo este fundamento teóri co. 

En eslll documento doy cuenta, por una parte, de las actividades que he realizado 

en el ámbito de la capacitación, cn la pllllleución y organización de eventos, así como 

en la impartieión y evaluación de cursos. Mi quehacer educativo inicia durante el 

se rvicio social, las actividades se en marcaron en la capacitación agr3ria proyectada para 

Ires comunidades del Estado de More los. Este servicio social, si bien es un requisito 

aeadem ico, en mi caSo rcpresentó más que el cumplimielllo de Un:) obligación, fu e una 

experiencia de conocimiento de la acci6n pedagógica quc me impu lsó de manera 

rundamento l hacia la vida proresional. Posteriormente, en el campo laboral. al 

illcorpor:mni: corno pedagoga al Centro de Capac itación Postal del Servicio Postal 

Mexicano, doy ini cio a mi desempeño profesional, efectuando investigación postal. 

elahorando maleriall's didacticos, diseñando cursos e imparti endo capac itación al 

personal de dicha institución. En este Centro enriqueci el conocimiento recibido durante 

la Cilrrtra y en el propio servicio social . Fue la puesta en práctica de los fundamentos 
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teóricos que proporciona la un ivers idad, dcstnca ndo la importancia de investigar 

sistem:itica y metodológicamen te y del trabajo en equipo, donde rcafirmé el valor de 

in tercambiar experiencias. de darle a la inrormac ión cotidiana un sentido pedagógico 

para tra nsformarla cn mlllerial espccializado para la capacitación. Ahi, también se hizo 

evidente lo imprescindible- del conocimiento ind ividual eu los equipos dc trabajo para 

desarrollar proyeclOs colect ivos e institucionales. 

Asimismo. hago referencia a mi práctica profesional en el INEGI. Aquí, además 

de la capacitación de personal, me he desempeñado en la activ idad docente dentro de la 

Escucla Pri maria AsistCtlCial para hij os de trabajadores de esta institución en el D.F., 

diseiiando e impartiendo el Cllrso de Iniciación III Inglés. Cabc señalar, que en mi 

Informe Académico, precisamente, hago enfasis en la labor realizada cu el INEGI. Es el 

objeto principal de este trabajo. 

Elegir la modalidad de titulación por medio de Inrorme Académico de Act ividad 

Proresional, es "provechar casi dos decadas de expcriencias obten idas en ámb itos 

educativos . Con el servic io socia l y, posteriormente, como pasan te de la Licenciatura en 

Pcdagogia, dcsde 1984 a la fecha (no contabi lizo cinco años en Jos que r~a l ¡ce 

exclusivamente trahajo administrativo). cubro los requisitos para obtener el grado 

académico de la licenciruura. Ademos, el Informc permite recapitular mi desempeño 

profesional. mostrar los logros alcanzados. las limi taciones y, a la vez, di.! pautas pata 

guiar el quchilcer pedagógico futurO. por cierto. inagotable. pues al menos será vigente 

en tanto prevalezca la convivencia y la organización social. Fi nalmente, porque como 

pro fesiona l cgres.tda tic una inst itución d{' educación superior, el compromiso es d3r 

muestra. en el trab3jo cotidiano, dI! la tarea soc ial que la Universid:Jd NaciO nal 

Autónoma de México (UNAM) me ha delegado y es con lo que rijo mi actividad 

profcsiom¡l: trabajar en proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar de las 

personas en lu indiv idual y en lo social, en lo educativo y en lo labora!. 

Gilte Informe lo integl1ln tres capitulos y ocho anexos que lo complememan. En 

cl primer eap[tulo: fl INEGI, ill.\·/il!¡ciólI al strvicio d(' la sociedl/d. se da un panorama 

general del Insti tuto. Aquí, hago la reseña histórica de la institución, la descripción de 

su estructura orgunizacional y de las funciones que desarrolla en materia de 

informución estadls¡ica y geográJica de imerés n¡¡ciona!. Luego, presento una lista de 

conceptos relacionados con esta dependencia 'i que son los mas recurrentes en el 
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Informe. A su \'ez. hago alusió n al nlllrCo legal que lo ri ge. Para concluir este apartado. 

relato la s ituación del In stituto en la nctu31idad. qUl' se encue ntra en avanzado proceso 

de transición para transformar su r¿gimen jurídico, pa~(lndo de dependencia regulada 

por la Secrt: ta ria dc Hacienda y Cn~dito I' líbli co a organismo alHÓnomo. No obstante. es 

de seña larse, que cualq uie ra 4UC sea SU estado jurídico . su fu nción sustant iva seguid 

s iendo, cumplir .:on la misi ón social dI.' proporcionar el «servicio públko;! de 

información estadistica y geográfica. 

(o el segundo capitu lo: El pedagogu. la calidad rOlll/ y la capaciwri6n CI¡ el 

INEGI, hago mt'nción de algunos antecedentes hi stóricos sobrl' «Ca lidad». Describo el 

modelo de C3li dad To tal en ge ner:tl y su apli cación en el Ins tituto en p3rti clIlar, 

l'n tendiendo n grande~ rasgos 4\.1<.' "Calid:td Total" se reli cre a un proceso de mejora 

cont inua. dc pcrfccc ion3miento y que busca la satis facción del cliente o usua rio. Otros 

puntos que abordo so n las cuatro fáses que eo nformlln el modelo de Calidad Tota l, las 

relaciollo eon las actividades de capacitación y con al gunas :tec iones que h~ realizado 

en este rubro. 

En el cap ítul o 3: ValoraciÓII edUca, hago Ull amilisis del dese mpeño profesional 

desde. tres pcrspectivas: 1) sobre la institución , cnfatizando la función social del iN EO] 

y su estnlC!\lTa: los programas de capacitación y la Esc uela Prim a ~ i a AsistenciaL 2) 

sobre el d.:-sempeiio prof~sional , partiendo de un breve marco c011<.:eplual }' 

mencionando b ('[eec ión dc la carrera de I'edagogitl y la realización del se rvici o socia l 

dentro del Colegio dt, Pedagogía. Aquí. de scribo mi activ idad docente y menc ión la 

coautoria de materia les didácticos, y 3) Sobre la formac ión recibida en la UNAM, 

scñaJ¡lndo los aportes significat ivos de esta inst itución en los proyectoS de vida de sus 

alum nos. 

En cuanto a la secció n de anexos, evidentemente con t ien~n ·informaóón 

complementaria y en determinados espacios rcmilo a ellos. Aún as i. recomiendo su 

revisiqn, pu<!s dan c uenta d~ aspectos qu e- no se co nsig.nan en d cuerpo del trabajo. Por 

ejemplo, el significado y logo ti po del Inst ituto, [as g. ráficas sobre los val ores 

instituci onales, las conce pciones del personal sobre la funcióu social del IN EG I, 

documentos que :tva lan mi tr:tbajo práctjco, etc. La linn lidad es test imoniar visu31mcn te 

la función de una insiitución y las pos ihi lid:ldes de aplicación de los proyectos 

pedagógicos. 
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Debo decir en est:! presentac ión que n lo largo del Inform e el e lemento central de 

mi in terés es e l trabnjador y la preparac ión que puedc tidq uirir o pcrlccc ionar, [l !raves 

de 1:1 capacitación y durante e l desempcflo de su acti vidad laboral. Dcsde luego, mi 

re !lex ión abarcil aspectos que considero d INEGI J(;b~ tomar en cuenta : po r un lado. e l 

fMtalecimiento de la capacitación de los trabaj:1d ores, co mo una activ id,¡d que se 

revNtini fllvorabl cme ntc hacia la in sli tución y, por otra parte, In mejora de las 

acti vidades que se des(lrro llan en la Escue la Primari a Asi stencia l en el D. F. 

No puedo concluir esta presentac ión s in manífe~'ar mi profundo agradecimiento 

al Pro feso r Mi guel Ángcl Niño Urib(: por su apoyo y comprensión, por haberme guiado 

en la elaborac ión de este Info rm(' , cuyo tenHl impli ca una conceptunli zneión l..!cnica. 

quiza de int erés para un público especifico, más no po r ell o menOs pedagógico.. Le 

agrauezco, mu y p:lrti cularmcntc, porque su consejo ha acrecentnuo mi amor por la 

ed ucnción, porque me ayudó a reenconlrnr el cam ino de la (lcaderni ¡¡ y la oportuni dad de 

dar continuidllu a un quehacer pedllgóg ico pcndiente. Reco nozco lambien a mis 

eom paikros del INE(iI, a lodos , por eJ ;.Í ninlO conStan t\: para avanZar y enriquece r es te 

InJorrne ¡\endémico con :>lIS comentari os , recomend aciones y apoyo prácti co. y de 

manera l'spel:ial a Lupitll Cobas, por su tnlscc ndcntc sol idarid ad. y a Muria Isabel 

Montcrrub io, por creer el1 mi. Desde lu ego , el agradecimiento lo ext iendo ti mi fami li a, 

amigos)' profeso rcs, e ll os han s ido un apoyo)' motivaci ón en eadll etapa de esta 

expcriencia académica de fruto personal y profesiona l. Jo cl.w! co nstituye Ja base para 

cont inu¡¡r con LJ larea educat iva !.lile un di :'! (' ntpece ('11 1:1 UNAr.'1. 

Marill dd Ro.wriu R~yn (1 ¡\fúrqm' = 
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CA l' iTU LO I 

EL INEGI, INSTITUCiÓN AL SERVIC IO DE LA SOCIl~ llAJ) 

EII su I.'uqm $1.'c1i'lIIaria 1.'1 hombre .11.' vio for :(II./o lI l'mp/¡'or 

algún nli!/(xlo di' con l t!.(). ya fll<!ra para saber cuál/las 
cabc=lI.l dI' glllWi¡O u Ol'ejas l'0sd(/: como Wl/ll>iJII pnM 
COIHx.:cr e/númeru de (/rlllllS que ¡,'/lÍa, (J püNI ciuml!Jit ar 

{(le.l/ellsiólI di' los lerre/lOo' sembr<idQS (J cpml/,i.llm/O.!, 

hllp:flwww ,",on()gr.lfia~.c<ln1oI1rdbajoJ 8/origcn-nurnero, 

1.1 La import ltncia ue co nt:lr. IJrcve historia del INEG I 

En d devenir dI.' su his1uria d s~'r hunulno 11:1 puest'o especial imponancia &1 tK"<:ho Ik contar, 

CUl'nla a sus semejantcs, su g:lIlado. sus utcllsilios. sus :mn¡¡s, sus prc$..1S de CazA. Mide sus (¡rcas 

dc siClllbru y los productos que le otorga la tierra. Hasta la uctualid,ld pre\~Jlece el inleres de 

saber cuánto existe en el entorno, y cllda vez con muyor rigurosidad. porque día a dia el medio se 

va haciendo mas complejo: aumenta la demografia y se va requiriendo ocupar mayor extensión 

territorial; se d.:nwndan rneealli~rnos par'! la distribución de los bienes materiales. dL". Ante esto, 

surge la n<,ccl;idad de Crear org,Hlismus especializados cn reali7.flr las ¡¡ctiv i d¡¡{k~ de cOntefi, El 

propósito principal es obtener inionnación ljue pcmlito ordcnar la acción de los sujetos p:lra el 

mejor aprovedmmicll lO de los- rctursns humanos, económicos y matcri:l les y de la organización 

social CI1 todos sus ámbitos, entre otras pnsibi lidadts. En síntesis, contJr cs planear la vida cn 

sociedad. Oc aquí surgen las inst ituciones dedicadas. por ejemplo. a n.:aliz.1r cenSos, COnteos y 

encuestas, b in fonnaeión obtenida pemli \c a los di f.::ren tes actores sociales la toma de decisiones 

qu~' impulsan el deS<rlTollo dd pais. Esto. nos hace retkxionar sobre la trascendencia del uso de 

la infoon:1ción estadistica y geogr.ifica, pues su aplicación. sea cn la cmpresa. en las 

uni versidades. CII Irrs d.:pcndcllcias tic la adminislnlcióu publica. incluido el propio INEG I. <,n las 

organi1..aciones indep~ndienles. cnlrc Olras. licne implicaciones sociales. políticas y económicas. 

En í'1 caso de ~"cx i ro. el organismo rcspons,'1bk de r~"lib.1 r 13s actividades de 

coordill:lclÓIl y ge[l~rac i ¡)n de infomHlción esladis\ica y geográfica para la sociedad es "el 

Instituto N¡¡ciontll de Estadística. Geografia e Infonnática ~INEG [ )'. [ ... 1 órgano desconcentmdo 

de la Sccrctarí,l d~ lIaCÍ<'nd!l y Crédito Público. con autonomía téen ie¡¡ r admin istrativa l ... su l 

/ R~cornicl"ldQ I'N el ane~o t. dm/dc lIp~re« el ,i¡;nifit;rdo!le fNf.Cit y , lI IOj;Qlipo. 
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objel i\'o básico es coordinar los S i ~lcmas Naciono lí!S Estadíslico y de Infonnación OcogrMiclI y 

brinJar el servicio público J I.' infonnación eswdislicn )' geográfic3 sobre el tcrritorio. la 

pobladón y la cconomia de M':xico ... 2 

Paro eomcxlu:lliZ¡\T. cabe hacer un recorrido cmnológico de los diferc_nlcs momentos que 

ha tenido ellNEGJ en su cOnfOml:lCiÓn. Inicio con un hecho que marca la historia de ~'Ib:ico en 

materia de estadística,! googmfia, es C'I levamamiemo del primer censo de población re31izado 

en 11:I95,J bajo la responsabilidad de la Dirección General de Estadistica (DGE) creada en el año 

de ! 882. Despucs de 40 anos desde la 3parición de la DGE. se crea el DCpartllnll'l1to Autónomo 

de la Estadistic¡1 Nacional. enclIrgadu de r~copi J¡,r infonn3ción rc1acion:lda con la producción del 

l'ampo mexicano. la crianza de anim:!.Ies para consumo. la induslrializución )' comercialización 

de diversos productos. etc, Este Departamento se encarga de reali7.ar en 1930 el primer CCIl!iO 

Agrieoln y G::lJladCfO, y el primcr CellSu Industriul. No obstame, dos años más lardc desapart'ce y 

relama, nuevamcnte. sus funciones la DGE. J¡l cual en 1.'1 allo de 1958 se integro! a la cSlmcturo 

Je lit Sl'Cretaria de Industria y Comercio. debido a las car..Icterlsticas de la infonn!lción que 

mano.-jaba esta Dirccción. Postcriomlcntc. debido !l los avances en la genemdón dI.' infl)nnación 

cslac!istica, ~ requiere cnriquecer I,;on inlornJ¡Jóón gl."ogrMica. por lo que en 1968 se constiluye 

la Comisión de Estudios del Territuriu N:lcional. En 1970 se integran a la Dirección Gcncrdl de 

Estadistica las funciones que re.i lizaba el Oepanaml."nto de MuestTl"O dentro de la Secretaria dc 

Industria y Comercio. 

M(:¡¡ico continua su dl'sarrollo en muti; ri¡1 estadística y gcognllica y con c llü aparece una 

nuc\'u demaruJa dI: infonnación debido a los avances ll'Cnológicos. por lo que en 1976 se crean la 

Coordinación de hllegroc.ión y Análisis de la Información y la Dirección General de Sistemas y 

I'r()(;csos Electrón icos, esta ultima d('pcndicnlc de la Coordinación General del Sisli:llla Nocional 

de In fonn:lción de 1;\ Secretarín de Prograul1Ición )' Presupuesto (S P!'). Esta Coordinación 

prevalece por cuatro :ulos y en 11)80 es sustituida por I:l Coordi nación General de Servicios 

Nacionales de Estadística. GL"OgraJla e Inlorrn:itica, que por dttrcto presidencial dd 5 de enero 

, lNEGt. ¡Qui "f d INEGf? f~ n nnu\. hup:/linlmllel.irn:lli.gob.m:vKknddJd!deCólu!l.asp1c--- ISOl fConsuh3: 
dlclcmbre 27. 20061. 
) El resultado de! primer c~n.'iO d~ ~blaelón en Mé.xico (1895) fu~ d~ !2'632,000 habitantes inclu)"lldo 1.\ 1.000 
personas de paS(! \ INEGI. /OQ AilM dt! f:<IIIIIi,tltfl~" Méxi~'O. 1'. 10.J. El m35 l'<,·cicII!"· ,'s ~l XLI Cen .. u Go:nernl d~ 
I'ob la c ión ~ V ivicndll 2000 eDil UIl3 población lota! de 97-483,.\ I 2. INE(;I !n ronnución Estadislica. CensoS 
N:lCiolll!\:'S Población Tobllrn lineal 
hU[lJ/ww\V.inegigob mxkS!,'rbr¡;rIa~'labu!;I!Io~,asp?tnbu'!!do9ah 0002W:c '"ZI!6 ICO!lsuha: febrero 20. 20071. 
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de 1 9¡¡ 3~ se ('onstituye como el Instituto Nacional dI:': Estadíslica, Geografía e lnfonnática 

ONEGI), dependiente de la SPP.' 

Cabe resaltar que (:n esla historia si bien los censos poblacionaJes realiwdos c:l.d:l. 10 

años han sido el sustento de 10 que ahora es el INEGI , no se puede desdeñar lo crucial de otras 

attioncs ccnsales en rubros primarios de la cconomia nacion;ll ni las runciones centrales do:' 

coordinación de los Sistemas Nacionales E.~tadístico y de Información Gcográlica (SNEIQ). 

EslO representa la fortaleza de este organismo que :1. pesar de sus incufS ione~ pOr distintas 

dependencias, como lo rdlcja o;:stu remembranza, y bajo diferentes denominaciones, es una 

inst itución estratcgica para el d<::sarrol1o socioeconómico del país. En síntesis, 1<.1 creación del 

¡NEGI, de alguna manera. es la respuesta gubemamentnl a las delIlandas sociales de infOnllación 

estadistic:l. y geográfica suficientc. precisa y detallada para proyectar acciones en favor del 

cn:cinliento social y la econom{1l mexicana. 

En su origen, los objetivos fundamentales del (NEGI se centran en " proporcionar ti 

servicio público de infOnl13ción estadís tica y geogró.fíe¡¡ de manéra eficiente, confiablc y 

oportuna con la finalidad de s.1tis j;lcer las n..:cesidades de los distintos grupos de usuarios de los 

scctores público, social y privado. Asimismo, logra deft!1ir la politica en m:lleria de 

infonnó.tica"" para la Administración Pública Fednal, de igual fOrma. presenta y difunde la 

inlarmadon estadislica y geogrúfica que se deriva de los SNEIG. ESlns objetivos se establecen 

para plane3r el des¡¡rrollo del pitís con .una basto sólida de información que puede enfrentar la 

dificil realidad de una sociedad c<.Ida ve:.: más compkja y en proceso de transfomlilción.1 

Evidentemente, los problcmas a resolver son de grandes dimensiones, su so lución Sé acoge a un 

Instituto que debe contar cón recursos humanus con suficiente capacitación, que ésta sea 

·1 La ;ed~ del INE:GI se encomrab~ en la Cí .. dad de Meúco, pcril p-oStérior a I()s sismos de 19S5. aun cuand() es(~ba 
proy«lada la {)t>scrntrali7.1tión dd Insti!lnn, se ace leró este proceso y s.: trasladó a la Ciudad de Aguascali~ntcg. 
1.'011 1" ,·ual.'ÓC dio impulso al dcsamJllo del Estado. se ra~oreció la econom;a y.<;c ",,,artJn ru~ntc.~ de rr~l>ajo . 
• e[r tNEGI. Am,x,·dem," · /(I:/IÓJ"iCru dd 'NEGI. [enlincaJ. 
h((pjfinllllnCL¡neg¡.gob.ntxl¡nesil(Ont"n¡dosle~paMlIinstitIl10Ihi~t\lria.0ISp?c" I603 lCon~ulta: dieiembre ~1. 2006]. 
Al resp<cto. Cn not~ odarJwria d~ 1:1 Ley de In["rnllJdón F.$1l>r1U¡jca J' Geográfica. versión publ!c~da ro' el IN!;"I 
en 1995. k¡:;,iln el Diario Oficial dd 21 de fcb ..... rQ de I Q<.I2. ~n su aniculo quinto IraIl5;lOr;" se indi<·a que ~qu~llas 
~lribuciol1es qll~ ell otr\)!¡ documentos jurlcl1cos S{' k otorgaban a las s.e.cworíElS de Progromftción y l'I"eSUplJ<!.'HO)' 3 

13 de lIacienda )' Crédito I'ublico, quedaron unicalH~ntc adjudicad~ a la SfI CP, situad6n qu~ prevalece basta 
r~brero de2007. y que ~n flllllro prÓximo probablemen te modificará p.m.:iahnenle. pUI!5 \:l INEG t está en proceso de 
tr.lll.'Si~¡ón de un órj!,ilno di!"SCollcentrudo de la S'ICP a un organismo autónomo . 
• L~ rUHclón del lNEOI en maleria de pol;tica infonnática file trasferida a la Socrclaria de ta Función Pública s.:gun 
se i .. diea el Diario Or.c¡~l de 1:1 Feder~ción publicad\) el 9 de dicicmbre de 2005. lcn linea). 
hnp ;llwww.politicadig¡tal.com.m.~I .. ma.php?¡d _rubriqIJc- ' 7&id _ ar1 iel~'" I oJ&color=CFS DO I IConsu It.l: enero 24, 
ZOO7\. 
1 Cfr. INEGL (Jrw;:s ~I INEGIIS;c.1- p.]. 
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constante)' o;:omplcmcnlada con IniracsLruclUm tecnológica de punta para gamntizar el óptimo 

cumplimi<:nto de l:ls metas. Y es que la concepción ¡l fomentar, es la de vislumbrar a los 

trabajadores como 1(1 colurnml venebral de toda institución, que requieren una fomJacióu laOOml 

dI.' calidad que no sólo amplie sus conocimientos)' habilidades sino la perccpción dI.' su 

cQmpromiso COntO sujeto individual e integrante de un grupo social. 

Aqui, es penincntc abrir un p.:m:ntesis p¡lra comcntar que en este JI/forme Académico de 

Actividad Profi'siollul, es una eoru;\<Intc, o la Jinalillad primordial, hacer referencia al capital 

humano dd INEGl Y su viuc.ul:ición con los aspectos fonnativos en el trabajo y para el trab<ljo. 

Hoy no SI!- puede pensar en el desarrollo nacional ni institucional, sin 1<1 superación personal. 

profcsion:ll )' !:IOOml de lf)s trabajadores; y todavia más, está el debate entre quienes se inclinan 

por el ensuelio tccno!ó~ico, como sustitulo de la mano de obra; y quienes consideran que las 

máquina~ sólo son 11I:rr.1ll1il'nlas que facilitan el quchm:er de los individuQs. Ceml1ldo el 

l><uinlesis, se delx- destacar la función de capacittlc.ión, quc en el caso del IN EOI. expl icilUmente 

estuvo u cargo de la Coordinación Administnlliva~ e implícitamente, fue (y es) una tarea 

cotidiana dada de manera natural (JI interior de cada área de trabajo. Debe dec irSe que p:lra 

akaIl1~'lr las IllctaS cstabkcidas. el IN EG I quedó orgun iwdo bajo la estructura que grMicamente 

se muestra l'n la página siguiente.8 

./ I'residenda d cll nst itut,,: {('",!izaba tarcas de plam:ación, orguni7~1ciólI y dirccóÓn . 

./ Courdin;lclOIl Ejecutiva : integraba el programa anual de tf'Jbajo . 

./ C uordinudólI Adm iniSfrati vu : administraba rt:cursos humanos, financi eros y materiales. 

'/ 1)ircl'c10nl'S Ccncl'Ill ,'s de ESfadis tica, de Ceognlfh y dl' Polít ic:l InformlÍ lica : con 

funciones nomlaliv¡¡s, de plantación. desarrollo e integración d..: infomtación en sus materias 

cQrr..:spondi..:ntes, ent re o tras funciones. 

'/ Oirl'l'cion Gencr!l l lh' hlltgr;ll~ i ón y An:í lisis de In fo nnacion : divulgaha)' atelldia a los 

usuarios y re¡lli:t.aba actividlldcs de comercializaciÓIJ . 

./ DirecciOnes Regiona les: Er.m diez (funcionan a la fecha con las mism<ls atribuciones), 

abllrcando una o varias de las 32 Coordinaciones Estatales (Ver Anexo 2) . 

• Es!~ orgamgr.unJ 5e [onf,mua wn ~t naciJ1li~lltO dd !NE(i1 en t91D) !ile ~igcnk hl;1lI. el añil de t9~, s~gún 
l~,t il1loniQ de! actuat Dir~ctor de Coordinación Seclorial . POSlerioonemc, Mbido t:/ltrc otros factores, a tos 3~ances 
tecnológicos y nucyos programas n:'cinn~tes CO I110 el t'rogr;>ml de ccrti fi<lIción de dcreclto~ ejidak~ y tilulación de 
solan:s {PROCI:""DE), ru~ I\ec~s~¡\o haCer mo.ilificaciones a esta ;:struCtura en diferemes ocasiul\cs. llaT'~ logmr el 
tilllcionamicnln óptimo dd tO~lillllO. En el subcat)ilUlo 1.3 st' presenMú la CSlntClurd attual 
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PRIM[)(A ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO NAC IONAL Il E 
ESTADíSTICA. GEOGRAI.iA E INI' QRMÁTICA CONFORMAllA EN 1983 

¡NEG¡ 

T 
Pr.:sidell<:i. 

-

I T I I 
D¡~ Oirea;;6n Dirección 

Dlrc<:~¡~_ :. "" .JI' coorarnacm;1 G""eriIJ de CoordinaiiÓCI 
Gene",1 de Ge~c:ml de General de Inlogración )' Ejeculiva ¡\dm;n;Slral;VII. 
Estadi>ti"" G""!:,,afia Puli1". Análisis de l. 

Infomwica húom,ación 

" [li,t<:<:;one:l 

Rcgionak'S 

'''''''10; INEOI , op, c# .• 1992. P 4 

Esta organización es resultado de la descentraJi:t.aeión del ¡NEOL su función principal 

pretendía cubrir la oferta y la demanda de inionllación estadística y geográfica en todo el 

territorio naeionaL9 

Para observar donde hlln impactado las modificaciones a la estructura aquí anoto primero 

corno se encontraban los programas prioritarios de esta insti tución: 

./ Infonnac ión de Cono Plazo, relacionada con datos orortunos de variables económicas y 

sociales . 

./ Sistema de Cuenla~ Nacionales que p<:nllitía incrementar el conocimiento de 13 estructura 

económica de México, así como su comportamiento . 

./ Ccnsos Nacionales (de Población y Vivienda, Económicos. y Agricola-Ganadcro y Ejidal) . 

./ Integración de los Sistemas Nacionales de ¡nfonnación Estadística y Geogrofica . 

./ Infomlación Geográfica . 

• Cfr. ibidl!m. p.4. 
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,¡rPolitica Informática Gubernamental. 

./' Divulgación de productos y servicios . 

./' Form:II.'iÓn dt'- Recursos Hunmnos. 

Por los objClivos de este trobajo. rescmo el pro~rama de Fonn:lción de Recursos 

I rumanos, ya que siendo el rNEGI la instancia responsable de proporcionar infQITIlaciún 

estadística y geográfica a la sociedad. no debe p.::rder de su perspectiva la preparación y 

actualización de su persor1<11 en diversos ámbitos de lóls ciencias. Por tul motivo, instituyó el 

Programa Imegral de Capacitación, Formación e lnvcstignción. el cual viene n elevar la calidad 

profesional dc sus servidores públicos, consolidando permanentemente los Sistemas Nacionales 

de Estadistictl y de Información Geográfica. Desde aquel entonces, la captlci13ción viene 

considerando los aWJ/lces tecnológicos y científicos y su impacto en la calidad, stJficiencia 'J 

oportunidad de los productos y servicios que genero y ofrece el Instituto. Además, no ha dejado 

dcconlemplilr la fornmción de especialistas en materiu estadis!ica, geográfica c infonm\tica cn 13 

Administrilción Publica Pederal y estatal: y, a tHlvés de convenios de colilboración. en el ámbito 

inlernacional. panicul:ulllentt' en lil región lalino¡¡mcricana. DI:: igual farola. ha sido rceonoeid¡¡ 

su cooperación con instituciones educativas del país )' del extrilnjero. en intercilmbio de 

ex~riencius y acluilli1.lIción t!::cllológic:l)" cientifica en las materias afines al INEGI. 1(' 

En los capítulos subsecue11lcs se :.tbordará cQn mayor precisión el tema de la 

capal!itación: ¡K'ro es de mi imeres. dl'sde este capitulo subrayar esos aspertos sobre lus recursos 

humanos y la cap~lci!ac ¡ón que se h:m dado his¡órieam¡;nlc en este organismo de la 

administración pública y que vieneu ajus!ilicar la importancia Je un quehacer pcdagógico en los 

proyectos in~titucionatcs, ya que más allá de la eapaci!ación propiamente dicha, la pn\ctica 

pedagógica debe irrumpir en cualquier espacio laboral , ilhi donde se encuentran los trabajadores, 

donde se requiere incrementar el aprendizaje qu!:: coadyuve en I:J superación personal. de sus 

actividades laborales y do: su institución, un proceso con re¡xrcusión social. Es decir, los 

alcances de la capacitaeión no se circunscriben a la OlQli,tlidad fom\lIlmcnte inSlituciOlwJizada.. 

sino qul.' és!a puede propiciarsc en Iils áreas de trilbajo, considerando que cada una reviste 

caractcristicns y necesidades específicas de conocimientos para sus Ti..'Cursos humanos, 

lproV!::chW1do tiempos y espacios disponibles. 

,o q ,. ¡bit/cm. p. 9.\2 . 
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1.2 COnC4.' p IOS recurrentes y nmrctl lega l 

Para eonoc~~r lo que el Insti tuto rellliza. sus atribuciones y las implicaciones sociales de sus 

funcionl:S. es necesario fl!CUpCrar algunos t¿nllillOs cotidianos, as i como referir [a base jurídica 

b¡~u b cual se sustenta. A continuación se mencionan aqucllós conceptos, estrictamente 

técnicoío. que en el di.'5.1rro llo do: este trabajo son los más citados. y que coadyuvan a haccrlo 

compr.:nsiblc. Cada término se ha ddinido ¡] partir de la Ley de I"formación Estadística JI 

c;..ogrú{ic(I (LlEG J vigente. 

~ Cunt'l'IIHIS recurr4.' nl es 

Ya en d dcs;lrrollo de los capitulos correspondientes. se explicitan conceptos fu ndamentales en 

matcria pcdllgógictl como: pedagogia. educación, capacitación, capital hur11l1ll0, desarrollo 

humano, entre otros; sin embargo. hago ahora una primera mención del concepto de: 

./ Cap:u:il :tdón: que si bien no es el único. ni siquiera el más tcnninado, si da una visión 

gl'ncml de este témlino rccurrenle en el desnrrol lo drllnfonne: 

1..11 e3113Ciraeión es 11113 hCffinnicnUl fun d.1lne rual para la adminiSlrución de recursos 
lurrnaoos. qu(' ofrcre- I~ IJoOS ibi lid3d de Ilwjomr la eficiencia d<.J1 trabajó de 111 ernllr.:sa. 
I~rmitie-ndn 8 'iU v¡:,z que 13 lIli s rn~ Si: ad911te p las nUC\':Js cireunsur.nei3..~ que se 
presentan tantO dentro como fuer;¡ d ~ 1<1 organiweión. Proporciona a tos empleados la 
"ponlluiüad de adquirir nHLyorcs apti rudes. conocirn iento~ y habilidades qu t' aurncntau 
sus eoml~lclIc. ia s. para de~mllcr1arsc con éx ito en su put'sto. Dc C'sta manera.. también 
I\)~Ulla ser uua impo(l~nl" herroll1icnl;1 rnotivador;¡.,1 

Al f('~ ¡x.'CIO. la U EG (Articulo JO, Fracción VIII) dice que el INEG I tiene el1lre sus 

atr ibucioneS "desarrollar programas dI! in\'estigllcion y capacitación (:n maleria de cst .. dislÍ ta. 

geogrofi!l (' infoffil8tica e ¡nlegrar las areas de t!Specialización que estos programas requier.m para 

1:\ impanic ión de cursos)' desarrollo de la investigación".'! Lo anterior constituye uno de. los 

principales sUStentos jurídicos dc lo que en materia de capJcitación se !'Culizn en e llnslÍtuto. 

Otros lémlinos comuneS en eSlc tmbajo son los siguientcs: 

.¡' tnrunmldón eSI:lIlística ; es aqué lla que se refiere a resultados Cua l1 tilati\'lIs obtenidus de un 

procCSQ sislt.:matico de captación. trat:UllientCl r divulgncióu de datus proporcion::ldos 

Ir .sUTfON, C:LI\Itma. CilpoJ"IIU"i<j" do) p<'rlQtl/H. (ell tlne~l bn,,;lI""Ww,Ulonogrnfj3S.cQmf¡fl\lI~iosI6/CJ!l!lICilaci<m· 
~lal!CjIN!j:nj!Cj¡"I-p;:l}(l!}a l .:'! lI mlICon~utta: julio "l. 10011. 
¡ lNEGt. Ll'..l JI: luformoci6" ruf.;.}úflcU) Grogrlijicu. p. tl . 
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directamente por paniculares. empresas e instituciones sobre sucesos que son de rdevtlrlcia en 

el estudio de llSpcctos económicos. demográficos y sociales, 

./' Info rmación g('ognifi ca: ulude al conjunto de datos. simbología y representaciones 

organizadas pam COllocer y estudiar Ia.'i condiciones ambientales y fisieas de r.'léxico, la 

in legración del territorio nacional en infraestructurn. los recur.;os nalurall:s y la zona 

económica exclusiva (esta óltima se renece al territorio marítimo sobre el cual el pais tiene 

den.:dlOs y. por lo tanto, la posibilidad de explOlarlo económicamente) . 

./ Servidos Naduna les de Esladistiu }' d r Inrorm ación Geográfica: son el conjunto de 

:actividades que se realizan p.·un elaborar esmdíslicas y generar infomlad6n geogr:ífica, a 

panir dI.' lo que desarrollan las dcpendl'ncirls y entidades del gobierno federal. los Podcres 

Legislotivo y Judicia! de la FedcrJ.ción y Judicial del D.F .. cn esas nmterias . 

./ Sen ' idos Estul:l lcs de Estadística y de Infnrmadón Gt'ográfie:I: son d conjunto de 

:l.cciones que rC<l!izan las entidades federati vas relativas a estadística e información geográfica, 

./S isH'III:1S Naciona les [shllHslico y dc In rornlaeión G('ográ fi e:1; son el conjunto de datos 

producidos por las dependencias )' .:ntidadcs de la Administraci6n Publica Federal. los 

Poderes y las entidadi!S rederativas, cuya infonnaóón se organiza en una estructura conceptual 

predefinida. a lin de exponer 1::1 situ::Ición e interdep.:ndenci:a de los fenómenos económicos, 

demllgrMictls y sociales, asi corno su vinculación con el medio fis~co yel espacio territorial. 

./' I nfonn:i liu. es la tccnologin par::l el Irntumiento sist\!mático y racional de la infoml!lción por 

medio del proccsamicUlo electrónico de dotos. u 

c) Marro lega l 

Entre los documentos jurídicos t¡uc sustentan la creación del fNr::GI está. en primem insllUlcia, la 

CO/I.r/ituciol/ 1'(llitica de los [sil/dos VI/idos Mt':cicol/os. que en su capítulo ! de las Gura/llias 

Indi vidu:llcs. en e l Aniculo 26, Fr:lcción 13 dice: 

J:l Estado contrmí con un s iSt~11l3 nncional de infannación estlldisric.1 y gcogni¡¡c3 
cuyos dalos serlÍn CQIlsiderado5 oficiales. ['ara la Fcd~raciÓn . los Estados, Dislrito 
Federal y Munitipios. los dalaS cOJ1tcnidos en el si,tema serlÍn de uso obligatorio c:n 
los Icmli ll o~ que establa.ca 111 ley. 
1..;. rt'sponSllbilid::td d~ nornmr y coordinar dicho si~lcma esLlm a cargu de un 
o~nismo con autonomía tkni~ }" de gestión, personalidad juridica y patrimonio 

,; Cfi ¡NEO!. Lf}' d~ Ilyunrw"1Ú11 f::,luJilli<:u y G~uJ;'lÍfit'lA. p. 2 Y J. En t:SUL:> .:Jv~ ~~UI¡b M: tucillizim lo> 
COnteplOS mcnciclllados. " excepción del de- Capacitación. 

14 



Económicas, 4) do! Geogrnfia, y S) de IniOnmítica. Asimismo, cuenta con una Coordinación 

Administr.l.liva. ls 

Otro documento es la Ley de fnJormuc/ólI E.WlUlis/ico y GeogrcijiC'O (LlEG), publicada en 

el Dillrio Oficial cll' lo FederaciQn el JO de diciembre de 1983, la CU:l1 cs de orden público y de 

intNcs social, y lo que en e lla se dispone regula ti la infomlaciólI estadística y geográfi ca de 

México, y l\ümlLl el funcionamiento de los Servicios Nacionales de f studistica y de Inionnaeión 

Gcogcilic.1 bajo los que las dependencias y entidadc:s del gobierno Ihler.ll desarrollarán sus 

fuociones COlnO pmte de dichos Scrvicios.16 En est.:l misma Ley. el Articulo JO, Fracción VIII 

refiere que corresponde al INEGI "desarrollar programas- de invcstig3ción y capacitación en 

m3teria. de estad istica. geografin e infomlátlco e integrar áreas de t:spt.'ó9.litación que estos 

programas n:quier:m par:! la impanición de cursos y desarrollo de la investigación'·.17 Por Jo 

tanto. debe c-nfat izars.: que en est\: aniculo ~"e encu.:ntra una de las bases que. desde su origen. 

rcsp:l!Jan In capacitación en el INEGI. 

Tambibl se cuenta con el Regl<1lIU!II/{} de fa Ley de btjormacion ü/(ldis/icl1 y 

Geowáji"(l, el cual contiene pl\.."'Cisiones sobre el funcionamiento dellNEGI. Es un complemento 

a la L1EG. pues orienta los ordcn~micnlos de csta hacia acciones específicas y det.alla asp«lo:<; 

conceplUales. alcances, restricciOnes. tiempos legales para realj¿:tr trabajos c.~t3dislicos y 

gcogr.ificos. dUr..Jc iún. etc. Por ejemplo, en el c?pitulo l. De 111 Eswdistica, de los Censos. de 

Encuestas ¡ _ .. 1, en el Ankulo I S se senala que: "El Censo General de Población y Vivienda se 

llcv¡lr-.i. (1 ¡,:¡¡bo cada diez atios. en los que tenllinan en cero; los Censos Ecumílllicos se lJevanin a 

cabo coda cinco mios, en lo~ Icnninado en uno y en seis,·.li 

Por últimO, está el /'rugral//a N{k'iOllal di' é.stodísfira y de Informad!m Geo1;rojka 

(pRONA DE IG), C'I cual rige las aCl ividad..:s de producciQn y difusión de datos esludisticos y 

gcognilicos. Scgun sus mandatos. el programo busco apoyar 1:1 construcción de 1111 país con 

ma) ()r~ f."spacios de equidad, calidad de vida y democracia. 19 Aunque no es propiamente un 

instrumento jurídico. la elalJomción y I!jl!cllción del programa csttin establecidas en la LlEG. en 

su Capitulo 11. Al1k ulos 14 y 15, Y alude a Jos sustentos legales que tienen relación con el 

IJ Cfr. ~IF.:XJCO Diaria Oficial d, fa F,dItr>Jo:I(¡o'. len lineal. "RegI3m~nIO Interior Vigenle de la SIICP'·. 1I di:: 
5Cpliembn, 1996. Capilulo IX. arti.: .. los 99, lOO, 102, hllp:lrullr:met.in~gi.¡:ob.m,,¡c I<l OOFfderault.asp~ . 
¡Consulta· enero 19. 20071. 
I6C/,. lbiJ~m, p. l . 
"Ihld."", P 13. 
11 INEGI . Rl'glamtnlO de la Ley JI! ItifOl"",oclóu EslfJdisliuy Geugráfic". p.~. 
' 9 Cfr. INEGI . PNON,lDe/G. Pr(JlJ!UIllI Nac/O/"IalálDeJan:Jfo tlr Es/aJslk<1 ywlfl!lY",adótr üf!"(}~r¡j¡;ca. p. S. 
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INEO I, sus atribucion.:s)' flmci oncs. !;s responsabilidad del Instituto c!aborar tall'rograma}' dar 

s.:guimiemo dt;" su ejc..:udón por p:lftc de las unidades que producen la infonnación, bajo 

lineamientos y esquemas de coordinación establecidos parllla integración de los SNEIG. Por lo 

t:uuo, el PRONADEIG se h:l constituido como el "inSttUmcnh> rector de las ¡Icciones que. 

conduzcan a 135 Unidades I'roductorns de Infoml;lción (UPI) de la administración public:! hacia 

la consolidación d\.' los Sistemas Nacionales EstadfSlico y dc Infonnación Goognilica para poder 

brindar la infonll3ción ljue exige la sociedad ... lu 

El I'RONADE IG se puede considerar como ulla guia para responder a las necesidades de 

información del país. y apuntar I\l}c ia nue ~'as fannas de con\'ivencia y particip¡¡ción. en 

panicular, para ejercer el sCJ"vicio público, :1 través de la coorJin3ción de csfuerws de los 

di lCrenlcs actores d I.' la administ'.iciÓn publica, y de los ámhilos privado y social, p3~ atender 

csas demandas sociales y con1ribuir a dcs;\ITOlInr cficicllIcmcntc los proyectos llaciQnu!cs.21 En 

el cit:ldo proyr.ul1 ll s .... dt;"s.·urulllln los conceptos de estadística. cruendid;¡ como un instrumento a 

Ir.ivés dd cual se miden los aconteci m;enlOS que son mat .. ri :! dr: estudio de otras discipl inas. y 

pucden clasificarse en tópicas como: economía. 5Oc iodemogrnna. medio ambiente y ciencia y 

t..:l.'no]ogia. Aunque e:l:Ís ten otros temas que pudieran incl uirse, p¡,rn el caso de c~te documento 

l'StOS cuatro son los que se retoman. En CU3nl0 a 13 geografia. esta pcnnite comprender los 

renómenos económicos}' sociales, adicionalmente a su impacto en el ambiente; petO, además, 

muestra cómo d entorno ¡;eográlieQ condidona la vidü de los scres hurn:IllOS. Entonces la 

{'<;ladíslÍca y la gcogrofia se \'inculan para cOllveni rsc en un valioso instrumento de Illaneación 

J onde la información estadist ica se georrefercncia en un espacio iis ico dClernlinado.l1 

La parte cenlral del PRONAIJE!G es que, adcmas de presentar un panorama gencral de 

la infonlUlci6n estMIIstic:l r geognilic<l en México }' su proyección 11 cono y IllcdillnO pinos, 

c:,lablece políticas, define la Infmestructura Eswdís tic¡¡ Nacion31 y la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Mb.:ico; también pn."Cisa un programa eSlrlil':gioo que cons idcra objclivQS, 

c-strnlcgias. líneaS de acción y ml.'IIL~ pJI1l cad3 tema. Conlempla un npanado de mecanismos de 

scguimil.'lIlo. d cual implica In rart icipación de todas las instancias, en dos tiPlI~ uno de 

cobcrturJ pan ieuhlr qUl' involucra n los niveles sectorial, regional y cspo!cial , y e l segundo, de 

eoocnura gcncrJI. es decir nacional donde se evaluan a los primeros. Allinal de este doc.umo:nto, 

se n·itera lo qU{' indicil <"1 Reglamento de In Ll EG. que el INEGI es quien fungc como 

J'l ldcm 
" CJr Ibídem. p. 7) K. 
¡¡ CJr. id",., 
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&crctariado TécnicQ de Nonnas (STN). de IIl$ insllmeill$ que fomlan p.1rte de los SNEIG. 

rea lizando rU/leio/ll!s de promoción y vigilancia de la aplicación de la nonnatividad y 

disposiciones de eameler gencrJl en Ins temóticas estadísticas y geogn\. fic.as; verificación de 

congruencias programáticas; además de panicipar en j¡¡ definición del marco conccptual dc los 

servicios nacionales y estatales."J 

Ex isten otr:'lS fuentes legales que tienen que ver con el INEGL jXro las que. se asientan 

aquí, son las principales. De mallera global. son las que proporcionan elementos para entender la 

esencia del SUStelllO jurídico, además de resaltar la trascendencia de la función soci31 del 

Insti tulo. pues. sin duda, un país que no tiene una mellloo3 histórica en m:'l\cria de infennación y 

no ut il iza los dalOs que gencra para plane3r sus proyectOs nacionales. es un país que mueslra 

puntos frágiles e/l diverSOs ámbitos de su de5.1rrollo. 

J.J EII NEC I en la actu alidad 

A un cu:mo de siglo de su creación, el Inst ituto Nacional de Estadística, Geogrnfia e [nfonn:itien 

se encuentra en un proceso de trnnsición, De ser un organismo subordinadu de la SIICP. está por 

con~olid:trSí: eomu un organismo autónomo; y aun cuando su situación jurídica modilique, su 

semido socinl scguir:i siendo priori lario. Asi. se asume en los mandatos leglllcs. sobre tooo en 

dos \'enient..::s: 1) proporóonar in formución a Ius uSU3rios de todos los sectores. y 2 ) la búsqucdJ 

de mejomr sus procesos y servicios en beneficio del país. 

CQmo punlo de partida es necesario aludir 11 su j\·l is il)u. centroda en "generar. inlegrar y 

propon:ion¡)r infornlación estadística y geogr.l.fiea de i/lterés mlcional. así cQmo oonnar. 

coordin3r y prumov<'r el desa.rroJlo de los Sistemas Nacionales Estadistieo '1 de Infommción 

GooWMic3. con objeto de S31;sracer las necesidades de infonn3eión de los di versos sectol\."S de 

la sociedad" .2~ Esta Misión e~t;j constituida por tres elementos complementarlos que coruribuyen 

11 su cumplimiento. el primero dI." ¡;:l los eS su Pulflira lit Ca lidad, la cllal cXpQnc que la 

Il'ndctlcia ele tus proouelos o servicios quc se produzcan en el Insti tuto. deberán dirigirse a 

satisfacer las demandas de ¡n¡onnación estadístie¡¡ y gcogr:ífictl de 13 socictlad mexicana. a 

:J Cfr ib .. ¡'·",. p. l l .SO. Tambihl ,,:;»e INEO!. R;:gla"",,"a d., In Lt.l·tk l"¡«t/lac.o.. úlOdú¡j,;" ,. G~ográfic", p. 19. 
" INEGI. Idmlld.JJ Immllt¡omlll MillolI. len ¡¡!\eaj. II1m;lIilll!jl,wLtn«j m.mYlden!idadldtri\\Il!.Mp! ICoosl.lha: 
~!\em 17. :!f~ 171, 
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(r:!v~ del d,:s:JITollo de su personal y de Ir! mejora pcrmanenlel11cl11(' aplic.1ndo los melOdnlogias 

)' (('enologías en sus proeews y proyectos. En la implementllción de esta l'olltien dc C:JJiuau, de 

n1JCva cuenta es de rcsnltars.: que el principal actor en este Informe Académico, es el tr:!oojador. 

un pilar institucional, con derechos y obligaciones labor.lles, reconocimiento a su dl'sempeño, 

propuestas de mejQr:! en los procesos donde partic.ip.'l. impulSó insti tucional de supcmción )' 

desarrollo con cfkicncia en SIIS labores, son Jos dcmentos esenciales que le dan sentido a esta 

PoBtica. Es aquí donde la capacitación tiene un papel esencial en lu preparación del personal. 

El segundo demento ('s la Visión 2025. la cual indica ¡¡ue dentro de 18 uños, Mexieo se 

Imbrá ('nnsolidado como p3r1c del grupo de paises que basan su desarrollo en el uso de la 

infonna(;Íón y en el cOIl()Cimienlo organiZIJdo) diseminado de mancf"iI electróniclI, al poseer un 

Sistema Nacional de Información EstadislÍca y Geográfica, ~pQrtado en un3 Red NllCional de 

In formllción que Imga posible que los $Cetores sociales tOlllen decisiones pam sus proycclOs. 

basándose en infomutc ión oportuna y confiabk; siendo ci INEGlla instancia responsable de la 

coordinación dI! eSk' SiS1ema y de la Red. En este aspc<: to. la e3p3óración del pcrson.::lltambién 

será Wl l3ctordetcrnl inante. 

El teretro. eS la "olí/ien Amhien/ul, que habla de un comprom iso adiciona] al Jl<1pcl de 

coordinador y gCllcr;J.dor de infllml¡\ción del InstitutO, y esto es, la atenció(\ que debe prestar a h. 

legislación ambicntal y a la prevención de la contaminación. promoviendo en sus inst:.luciones .... 1 

cOnsumo moderado de los recursos ffi:ttcriales, encrgctieos )' il3 turales como el agu3, manejo de 

residuos, .... Ie .. todo ello, tendente a mejorar el desempeño rllnbiental l
'. Lo anles mencionado 

pI'.nnitc dimensionar los alc:mccs del INEG I como un org!UlÍsmo que tiene un compromiso cun 

la socic.:b d y éste no se circ.ullscribc a la gC I1 cr3ción dt" infonn3ción y a Su papel coonlin:Ldor dc 

instancias gubernamentales, pri vadas )" sociales. unieamente en las nwtcrias de eSladlstica y 

geogr.üia. sino que tiene una ap<.:/turu que favorece el desarrollo. 

Pri:cisam~ntc para lograr sus metas, el INEGI ha consid~rado primario modificar sus 

c.s lrueturns y c~ así que en el 2003 se establece la org3nización que hasta este momenlO cstá 

\'igenlt". ]a cual Sl' npreci¡¡ en el orgunigrama dc la p<lgin3 20. 

/1. continunción t3mbién se mcneiOll3J1 algunas de las funciones que reali.t.an 135 

diferentes inslancins del ámbi to central y regiOli31 de la cstmcturn: 

.¡' Dirccciilll GCII L'ra l d l' Est!ld ís l iu , la cual establece In nommlividad para el funcionamiento 

del Servicio Nacional de Estadistica en temas sociodcmogmlioos. medio ambielltc y ciencia y 

11 Cfr. ;drln. 
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If.'cnología. Asimismo, generar estadística de intcrés nacional tomando como ba'>\! los datos dc 

los censos, cnCUl:s tns y registros adminislrn li vos.26 

ESTKUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL D[ 

ESTADjs n c A, GEOGRA FíA E rNFORMÁTICA VIGt:NTE A ENERO DE 2008 

I INEGI I 
I 

I Pn:sidmci3 I 

I I I I I 
Oi{OI'8I. ;J¿ , ';;;~~" ' -" 
COOrdinacióo 

Di....:cioo 
Gcnmr.l el.. 

de l~ SiSlcnw "'''''"'' I""",'ación y Coonl".xión 
NxiOl1aler Gcr.enil de (knen,l di.' Te<;ooIogbs Administrali ' 8 

Esladi5tk<> y de Eswlistica """""" do 
InfQml¡)Cjón IntOrmactÓII 
Ckor;r'r1Q. . 

" Dirro:iooes 
R""" ... ¡ .. 

.¡' nirccción GCllcr:t1 de C eogrÍlfia: provee la nomlUli vidud para el runcionam iento de l Servicio 

Nacional de lnfornlaeión GI.:Qgráfi ea, y establece mecanismos para homogcneiz.:u la 

¡nfoonación geográfi ca del pais?' 

./ Dirección C cncnl l d I: Contabilidad Nacional y Es lad is licas Económ icas: gencra 

esllldislic llS a partir de levantamientos censales, encuestas y registros admini strativos de sus 

:lO Cfr. INEO!. DlFn'CWn aeN!rul de ü/mliJ/i"" [en lí= .. 1 
hnp:l/intrnnCl. inegi.gob.I1WEslI\JcnualcntlesllIdi$licLISjI)( [Consull,,: enero 14, 20011. 
11 Se agregó el =UiKlro de Din.'cciolles Rrsionales ---cada UIIII lime bajo su responsabilidad una o varias 
coordin.aciom:s dd INEGI. EJ¡iSlen 32. 1.1Il1l~" cada enlidad f~>dendi,"a-Las cual<!$ T"'fientten a la esll\lClura. ¡K'ro 
liOI1 Ikl ámbito regiona l )' estaul, mienLras que la PresidellCia. ta~ Dinx:ción Grncnr.16 ~ la Coordinación 
Admin islrativa :son del ~mb¡to central. 
l:II Cfr. INEGI. D¡r~ccjó n General de Gcngruj;u. [en lineal 
hnp:ffi nlmnet. inel! i .gi)b. U1x1l! s, ruc!UnVcntlgcogro fia.as p~ [Consulla: cuero 2't, 2007 J. 
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nl31enas y nontlU el funcionamiento del Servicio Nacional de Estadística en los rubros que le 

corresponden. N 

ot' Dirección Central de Innovació n y Tecnologías de la Inform ación: fonnub los 

lineamicntos que las de¡X'ndcncias y orgrmismos do: la APf, que fOOllan pane de lus Sistem;ls 

Naciunales, dcht::n acatar en materia de infonllática.JO 

ot' Coordiuación Admioistraliu: adminis tttl los recursos humanos, financieros}' m:llcriales 

ncces.1rius para que el lnstilUlo curnpl :! con sus objetivos} programas.JI 

En el ámbito regional y I:stalal S<." encuclllran: 

., 10 Dircccio n~ Regionales: eSlablecen, coordinan y vigilan los programas del INEGI. 

aplicando los lineamientos dictados desde la Presidencia del lnSIÍluto. además de representar a 

este ante las Ill11oriJ3des estatales y municipales. 

ot' 32 Coord ill:lciulles Estata les, dependientes de las Direcciones Regionales. Ikvan 1I cabo los 

progr3mas a ni\'eI regional dentro del estado que le corresponda.Jl 

Cabe aelar.!r que decidí mencionar al final a la Oir('cciól1 Gene,..d l tic ('oo rdinaciÓII de l o~ 

Sis lemllS Naciona les Estad is tico )' t1 f In formaci ón Geográ fica (DGCSNEIG). a la cual estoy 

adscrita desde e l ano 2004 )". por lo mnlo. es de mi interes enrati7.ar lo que en ella se rcaliza. 

Enlrc las principales atribuciones que tiene eSI:1n las siguientcs: 

• Vincularse con in~t iluciQncs privtldlls y so~iak-!;, nae-iOllales e intcmacionales: 

• proporcionar el servicio público de infonn3.ciÓn estadística)' geogrMica; 

• difundir la inrormaeión a la socil"<lud. y 

• promover la cultura en el uSO de la ill(onnacióll. 

En seguida. menciono las acti vidades en las 'lue participo en esto Dirección. 

p:lrticulormenle las relacionadas con la cOOrdinación para el runcionamiento de los $NEIG y la 

vinculación con los intcsrnntcs de los SiSlenms Nacionales. 

,.. Cf,_ INEGL Comabilluaa Nti<"iórwl len Uru::a llmp :ll i ll!l2n(l .i negl.gob .m.vEs lruClura ¡C"~'COIll~b¡¡¡~.hI\lNal.asp ~ 
~Collsul1l. cnero :4. 2~11 . . . .. . 

CIr INE.G!. D'fefXI/Nf G~n~ral d" ¡mlCJv/lt;/6n)' Tn·NOlogl.JSd~ la ¡nfor"'utlO'~ len hhe~] 
hllp:llintr.lhet.inegi.gob.mxlEstrui!lutafcntlinrlOvacion.1I5P-"' IConsulla; entTU 2..\, 20071. 
"Cfr IN6GI CoordinlU.·'ón Adm",rslral",·Q. len Ilnc~1 
hnp: ' lllrol/lel. ;n~"&¡.gob.mxlEsll"UCtur;l.'cn¡'Coor ¡\dmlnistrallVl..:ISpx ¡Consuha: enero 2 ~ , 2007]. 
e elr rNEGI. UrlldoJd .-Id".¡,,;"¡ru/,,·,u.!en tintal hllp;lfi ltttancl.incgi.tob.llUff..slnlClllrnlentlllnlldiltl{Coolilllta: 
enero 24. 20071. 
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En la pagina siguiente se presellla el organigrama de lu DGCSNEIG, quc he desagregado 

hasta nivel dcpan o.mental , para identificar el Departamcnt u de Vincubción ell Inrul' lIJacilÍlI 

Geográfi c:t . que esta bajo roi responsabilidad.ll 

AlgunttS de las funciones que n::ali7..0 son: 

• Verificación del funcionamiento de grupos colegiados de panicipación de la Administración 

Pública Fedcml. 

• apoyo en la evaluación del funcionamiento de los mismos, y 

• cap:lcitación y asesoria que el INEGI les proporciona para dcs.1rrollar sus actividades. par;l 

conumlar que los proyectos y aclividadl:'S que se realizan en materia de inrormación 

geogr:.ífiea son acordes con los SNEIG.H 

Esto, si bil.'n representa un compromiso externo plIT3 proporcionar un servicio a los sectores 

públicos. también impliell W1 intenso u'abajo interno rdacionado con: 

• Pluncaciún. 

• Orgonización. 

• Investigación. 

• Capacitación ~mlanentc del personal. 

• Elabomción de materiules de 1mb'ljo, vario:> de 1(l5 cual...'S St' ha OOs(:ooo cumplan con 

carncterislicns pc<Iagógicas que faciliten la comprensión conceptWiI. d(' organización, 

funcionamiento y procedimientos relacionados con las runciones asignadas. 

Adicionalmente a las 3.ctiviú¡sdcs propias del Depanamento de Vinculación en 

InfOlmación Gcogr.i.fiC'J, y por mi perfil profesional, 3 firtales de 2004 fui convocada por la 

Dirección de Capac;t.1ción deliNEO! paT3 participar con un grupo intcrdisciplin:lrio conio mlado 

por pédl'lgogos, abogados, deJllógrafos. administradores públicos, urbanistas, entre otros, 

rC3lizalldn 3ctivi¡Jadl's pedagógicas rc13cionndas l'on el diseño de pruebas de cstim3clón de 

conocimientos del personal de hJ DGCSN EIG_ La aetivid3d se llevó a cabo durantc un anO 

aproximadamenu:. Este pu010 se desarrollará con dClalle en el capítulo 2. 

1J Esta eSlf\lC1unI) lo (l'fcrenle al lJ;:p..ulamc/I/U dd ¡'¡"a,ladó" e .. In/OI'/'II(lCIÓtt Utogr.;ftCII. la tbbort a partir de 
di""rsw; con~uhas ~ 1 ~Clrr.niCllS d~t2" de enera 2001 en IUlrillJel dd INEGI.)' en doc:umemo~ de tmb;ljD ¡memos dI.' 
la Oirección de COOrdinación Sectorial que con.ulté el 26 'J 3(1 decnew de 2007. 
l' LNECt . J)o(unlemo de lrab.1jo de tu Oirecclón de Courd¡"ación Sectorial qUl,' revise el26 d~ en~ ro de 2007. 
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*ORGANIGRAMA DE LA DIRECC iÓN GENERAL DE COORlD lNACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES 
ESTADiSTlCO y DE INFORMACiÓN GEOGRÁFICA 

Diree,t<\~ ten.ml Adjunta 
de Diru.iótI 

Gcogrifica 

Dir«ci6n -General 

d. 
Coordinación 

S«:torial 

Coordinación Sutoria! en 
Materia E5U1d(51¡C~ 

""""-'" 
Vinculación en 

lnf<mnatióII 
Estadl5lJea 

-Vinculación en 
M8(~ri~ 

Estadl$liCl 

d,. 
E.uánd~)' 

Nom~Jatul1l5 

* Este org8uigmma lo el"boro con illfonnllción obtenida de conSultas (le diferentes rIIlIIS dellntranct del ¡NEOI y de doculllelllO ¡memo de la 
Dirección de Coordinación Sectorial, conSultados entre el 15 Y 22 de febrero, 2001 y 10 verifiq\l~ e l 13 de septiembre de 2001. 



Otro aspecto que considero necesario mencionar es este apartado es que en el año 1002, 

el pe rsonul dd INEG¡3 ! panicipalTIos en una consulta n:Jcioml para seleccionar los uspectusque 

fueran la guia pura el desarrollo institucional. logrando integl1lr el siguiente De('álugo de Volores 

que contin{¡:.J. vigcnlc (Ver anexo 3): 

l . Aprcnd il.aje: alude al crecimiento de l:ts personas como resuhado de la adquisición de 

conocimientos, habilidades y expericncias, vinculadas cOlllos metodos de trabajo. 

2. CO lllprolniso: indica ::Jctuar con disponibilidad, convenc imientu }' entwga en el 

cumplimiento de nueSlms obligaciones. 

3. Comun icación: sugier\' lransmitir ideas)' opiniones nu.'dianlc el intercambio de infonnación 

pam aumcnt.1T el conocimielllO co[ecti\'o del Instituto. 

4. UOllestidad : orienta la conducta hacia la rectitud. honmdez, verdud e inte~ridad 

pemlr1nentes. 

5. ,Iustida; implicu ueluar con il11llareialiduJ, nsi como rcrünocer los derechos y obligaciones 

de los otros. 

6. Prorl'~ iollalis rno ; perm ite realizar con enlusia,<;¡llO, inlerés y eficicne;'1 las aClivictades 

encomendadas, enriqueciéndolas con los conocimientos} l'xpcricneias de cada pt:rsonu. 

7. Ru pcto: da la pOsibilid::Jd dc cscueh;JI y tomar en cuenta la diversidud dl' ide:l$, opiniQne~ y 

percepcionc~ de los otros. 

8. Responsa bilidad: ~·¡ll .. lr que pcmlih: cumplir con oportunidad las tareas asignadas, 

asumiendo con fiml eL'! d desarrollo d..; las fun¡,; iones yel cumpli mientu Je 111S obligaciones. 

1). Sen 'ido al clicnle: tienc como propósito Jogmr y mantener la satisfacción de las demandas 

de los clientes. 

10. Tra hajo en equipo: el valor que tiene radica en compartir conocimientos, habi lidades y 

cualidades de cada persona par.'!. obtener un objcti \ '0 comun.16 

La importnneir.l de cste ejercicio fue la participación de Jos trabajadores del Instituto 

quienes manift'stamoS nu('stras prioridades respecto de los principios que consideramos deben 

orienlar el desempeño laboral. Atender estos \'310res no es sólo contribuir \:(lll lu Misión dd 

InslitulO, sino t3mbien con una concepción dr. vida vinculada al trabajo: incidiendo de manera 

favorable en las acciones realizadas eotidianamenle al inlerior y exterior de! ;Ímbito dI! trab:~o. 

)j En la actua lidad la planlil!a d~1 fNEOI. D nivel nadoflal, ~s de 'pr(>¡(¡mlldarnenle 1«' .!lOO Iruwj3dore;;. según 
infomlación pfilporcion~ por el Presideme d~1 hmilll\t) en \·¡dfflC{)hr ... r~tlcia realizada en '¡ióembrc d~ 2006. 
'" Cfr. INEGI. CI"ligr' d¿ CQndllc·w. p. 3 Y 14 -t 7. 
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El INEG I es eminentemente una instiluci6n al so:rvicio de la soc icdad )' pam brindar 

atención a los usuarios considera tres compollCntcs escncioles: 

• El P(' l"ional, pri ncipal elemo:nlo Que constituye una de sus fortalezas. ya Que esta 

involucrado totalmente coo las acciones}' func.ioncs instituciOnales y es quicn implllsa y 

hace mas eficientes sus procesos pam la gcncraeiún y aprovcdlarnienlo de la infomKLción. 

En un esfuerzo por favOTel.·c r t:l interacción de quienes con fonnllffiOS el INEGI, se crea y 

promueve un sistema de Comunicación Organi ... ..acional, a lraves del cual se infamIa a los 

tmbajadores sobre los acontecimientos que se rcaliznn al interior y exterior del organismo, se 

les invi ta a participar en actividades de capacitación. administmtiv:tS, recreati\'as-incluso se 

hacen extensivas algunas jn\'ilaciones a los familiares de los Ir.lbaj:tdores-. La final idad del 

sistcnKI es mantener un ambiente labornl y favorecer una cultura organiz. ... cionnl sana. 

lL:lnSparenl l! y diruimicll que propicie la preslaeión de servicios de calidad y c¡¡ lidel a la 

socicdad.17 R:I7.onablemenlc, existe un es¡x:ci31 interés por impulsar la r.;3pacilación con 

apoyo de las IIUC\'RS IccnQlogillS, p.'lra incremenlar la produclh'idad )' el propio desarrollo d e 

los trab3jadores. El lipo de c;¡paCilación ljue se prol'orcionJ es en dos modalidades, 

presencial )' 11 d iSlancia; con instnlclores inlemos y externos; incluso se ticnc vinculación 

con inslÍtuciones educati, '1lS de gran pn.'"SIÍ~¡o como la Uni\ ersidad N9ciOlt:l l Autónoma de 

México. el Instituto Politecnico Nncion::s1. la Uni\'crsidad Autón.oma Metwpolitana. el 

Instituto Tecnológico do:" Monterrey, El Colegio dI! México, el Cent ro dc Investigación y 

DocenciJ Económicasl 8
• entre otros, algunos de los clt:llcs proporcionan cursos vinualcs, 

fac il itando asi la prepara..:iún del rcrsonat dclINEGI. Asimismo, se ofr.:ce a los trabajadores 

apoyo p:l l"'d conclui r o continuar sus estudios de preparntoria, liccnei3lurn )' posgrado. 

• Los InfonllOlllt rs, son quienes producen y proporcionan In inform;¡ción durnnto: censos y 

encuestas o a través de registros adminiSlmtivos, elementos esenciales para el desarrollo del 

p. ... is. Paro fomel\1;lr l;l c.:o tabor.ación de los infomlanles, el INEOI realiza aClividades parn 

nlejQfar la calidad de las respuestas. dar r ... 'Conocimiento il su partieip.1c ión. dicielllar los 

procesos de recolección. sensibilizar 11 los informantes sobre la tmscendencia dll IlflOrt .... r 

J7 Cfr. ¡NEGI. ComJ1onenb~s del stn·id o. len lineal 
hUn·'li nLral)d.ivec¡ gob m,¡iinegi/wp(Mi;/os 'm@n\!tlin¡li!Ul0'S([yjo;jº,3<p?~a 1614, ]COMUl!a ~tectrÓ!li<:a: diciemb~ 

27, 20061· 
n tn fofOlución ObLC l1i d~ dl' un~ entreviSLa qul.l se hi 7.0 B t~ M. en C, Virglflia Abrfn, Dir«.1Qr"d de Vinculación con 
[n sliM:ion~s d~ Edu¡:ación Supt:ño. dc1 INf.Gl (en linea) 
Imp;/úmranel \\"30P,inni.&I'\1 IIw'jmlllneIlWentid3\l inst!Nuestro ,cOl\lIdot1~lOO6lN1!Entre~iWu!!l r . lColIsu\u 
electrónica: fchr.:ro 22. 20071. 
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datos fidedignos. ganar cn.-dibilidad en la seguridad y confidencialidad de la infonuación. 

ctc. Con el apoyo tecnológico se ha hecho más oponun:J la calidad de la infornllición que se 

proporciona a los propios infonn:unes y a [os usu.'1rios 1.'11 general. 

• Los Usuarios. son los destinatarios de la infonnación, la cual .se les ofrece en meJios 

impresos. magnéticos y en linea.J9 Se fomenta en los usuarios la cultura en l"l uso de la 

infornl3ción eSHldistic:l y geográfic:I entre la ptJbladón, (."n especial con alumnos de todos los 

niveles educativos; existen visi tas guiadas en sus instalacion1_'S. atención inr.'1nti l. ferias. 

exposicionl!S. así como realización de c\ elltos de difusión en tos medios de eomunieaeión.40 

EI 15 de enero de 2008 es el aniverSario 25 mIos de la creación d"IINEGt. y a partir del 

7 d..: abril d..: 2006 olicialmente se le otorgó In autonomía técnica y de- gestión, iniciando con 1.'110 

un ntK'VO pcriqdo jurídico-administrati vo. A la fecha contimi::t el proceso de transici6n de un 

orgnnismó pliblico federal a un urg:mismo autónomo, siempre bajo la misma fil osofía que se ha 

fomcntado desde su nacimiento. la cual rnanilit'Stu que la comunidad INEG l tiene "la 

responsa.bilidad y e l compromiso de aplicar su trabajo y es fUef"'lO para poner a disposición de ta 

!IOCiedad Olexie:l.lIa la infonnaci6n ¡nlegra, segur,. y prí:dsn que requiere para su quehacer 

eOlidiano".~! 

Lo unterior t'n mucho es ptJsib[e lograrlo a través de la capacitación dd Irab<ljador, de la 

supcracion profesional. I:lberal y persan"l. de sujetos individuales que tmbajollen equipo y que 

adOlll:m, como Se ejcmplifica en el Anexo 4. una posición $Ohre la función social dellNEGI. 

)f I'ar.¡ dar el ser~ki() a los lCiuario, ci InstilUto t)(lne;t su disposición 46 ~Cll1ms de infilml~ci6n y ~cnl1l, Un;'\ Red 
Nacionat de C(ln~ ult~ que ¡nclure 917 bibliolC<:as y m'lpotccas: un sitio CtI ¡"temel: h(1p;ll\Vww.in~g¡ ,g(jb.nl)':. d 
nOmero gratuito; 01 800 tll 4634, Y el COIT(\) ;:k~u'ónico: alcución. lIsuDrios@in~lIi.gob,mx. 

"" Se n:cumi"nda, en cspcclnt para niilo~. vÍ$iL,rcl .sitio Cmill/l1mu: l\Up ,l/~u;:nta lltejrle¡;i,¡¡ob.mx y Cibcrllljéilal 
Ciudad d~ 11.1 ¡"j¡y",Ú¡'':o en: http://ciberllabiuu,ine¡;i.¡;ob.mx, to~ cuates contiellcn i" rQ"'IUción rdacioll3ib. con 
I~nilorjo, pubt'l<·ió ... c~onom¡a ) 1~ln3 .• gcncmlcs. m¡U1CjadllS dc fy.rllln d!t.l.kllca, 
'1 Cfr. tNEGL C..,lIlpooCIllC:i dc¡,w ..... icio. r~lIti"e~J 
h.UP.imlllral\<:I.;nr~r w!>.mxlVrnlapas· .!Oc'ncQ[~Il(!i~QQ1!cn~roI2.hni'·i d;:(auh,asrt l Con~ullll ekc(r6nic~: enero 
25,20011. 
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cAríTUL02 

EL PEDAGOGO Y LA C APACITACiÓN EN El.. INt:G I 

la cllpaci/(/('[ón (IG/"lI 'IU\! ~'t·(¡ e/t.'Clil·a d('b~ .¡el' ill/cgrl/I, 
f>SIQ cs. (A'sarrollar (11 pUMmal CQI/IO ser 11111/10110 , 110 sJlo 

I..'flllIO trabajador u ('mpleado. pue.\' es bif111 :tabido qlle 
¡""jONS persollaJ .\'Cl'lill lIIr:jores co/uboradorf!S eu rodo.I' 
los sentidos, I/llÍs hOl/es/os. lIIejor<,.~ cQl/ljlllñi'rQs, fllI'jO/'i'.I' 
scre~' hll/llo/lO$ ~II gelli!m/, 

!¡l1ll:/{W",\.\, ~cstio!l9 Ii s comlCal1ajc~4 Irrhlvcapamen!o_h!m 

2, 1 Algunos anlcccdelltcs históricos 1'11 tornu a 1:/ cll lidat! 

En el prcscntl! capitulo hago rcferc-ncia al desempe110 que !-K' tenido en el INI~GI en matcria 

pcd:/gógiea, cspcdficamcflIc en el ¡imbito de In eapaeÍlación, la cual en el InstituiD se enmarca 

en el modelo de Calidad Total que se desarroll¡¡ en d apartado 2.2, pero para cOntextualizarlo en 

el tiempo inicio con el concepto dc Ca lid:ltl , el eu,ll tiene su origen en el témlino griego Kalo.5 

que significa bllcnu, hermoso, apto, favor:J.b!e, y en <:1 voeab!u latino Qlluliflltem que significa 

propiedad. La t'xprcsión calidad, por lanlo, refiere I:l propieJad o earueterístieil Jc unil e05.1 que 

puede apreciarse como igual , mejor o peor que OlrilS de la misma especieH
; por <'sú se habla doe 

"misma ealidad". ··!llenor <:alidad" y "m,lyor c,/lid<!d" o "Cilli,bd de excelencia". Aun,[ue hablar 

de calidad n:!mite a pensar en "una categoría I<:ndenle siempre a la excelencia". JJ 

La calidad nace con In propia humanidad, pues desde 1IU<.: el hombre primitivo eonstmye 

MLS armas, prq¡¡¡ ra sus alimentos y cQnf\.. ..... eiona su v<::stimenltl, obscrva IlIs caraeterfsticas de sus 

creaciones y procede ;i mejorarlas. Las fomlas de cazar y pescur seguramente se ampliaron y 

mejor:J.ron; l¡-¡ conicc<:ión de sus atuendos se di versificó para adecuarlos según el clima; 'J con el 

descubrimiento del fuego surgieron nuevas fOrmas de preparar sus alimenlos. Lo nntcrior da 

cabida a pensar que los orlgcnes de la calidad I'i<:ncn llnidos a la apJriciún del hQmbre en 1:.1 

lierra y que ha avnnz:ldo parnlc1nmcntc con las sociedades en las difcrentes el:lpas históricas. Un 

ejemplo es la prJclica de la verificoción de la cal idad en épocas anteriores:l la era cristiana, 

hueia el año de 1750 a. dc C. cuando la calidad de b cOIlslrucción de las viviendas se regia ' ·por 

. , ALVEA R SEVII.LA, Cdina. ClúM<lú ¡flm/. CQ'lU I'II>S )' hel'r <lmi<'IIIIU priict im s. p. 14, 
" PEREZ, Guilkrmo. Calidl/J TllIa/. lhe_m¡~!t@¡hNmail.com .'n: 1v,'ww,ongconcalidad.orgIcali(\311hltal,pdt1 
IConsuh,,: junio ! 1, 2oo7J. 
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d CÓfligo de H(lmll/ll/'abi~J, CU)'<1 regla núm. 229 [ ... decía:] si un constructor construye una casa 

y no la hace con buena resistcncia y la casa se dcmlmba )' mata a los ocupantes, d constructor 

debe ser cjecutado.',H 

Con los fenicios lil .::alidild estu\'o presente <:'0 djft!t'i:nt~s ambito$, uno de e llos fue al 

aprovechar sus extensos puertos naturales pura explotarlos y propiciar qut' sus pobladores se 

prepararan y pcrfeceionanll1 en las IIct ividades de l mar y del comercio. Su interés por realizar 

bicn sus tareas· los llevó a crear "un program3 de acción cOrrecliva para asegurar la calidad, con 

el objeto de el iminar elTores donde, si un producto o acción teui::! resultados inSil tisfactMios. los 

inspectores conaban la m:mo de la persona responsable de dichos resultudos."..I6 

En J:¡ cultura egipcia la cillidad estuvo presente, entre otros1 en el cu ltivo del suelo para el 

Cllallos sembmdores se ayudaban de arados de su propia invención, además uti lizaban el sistema 

de riego. desviando por medio de canales las aguas del Nilo para rcgar sus siembras. así sus 

productos se podían cosechar en el tiempo previsto sin necesidad de esperar el riego de 

tcmporudu. Los egipcios rabricaron utensilios dc cobre y bronce, además se convinieron en 

comcreianlcs y expcnos navt'gantcs que ulilizarnll el río como ti..lrma de tr'Jn~ponc )' 

l,;omunicaeión,4 / manifestando la c:tlidad en sus actjvidad".'; cotidianas. aIro testimonio de 

calidud se cncuentr¡¡ en sus construcciones, por citar una: La~· Pirámides de Giza en Egipto, d 

considerad3s una de las siete maravillas del mundo: hasta nuestros días son mueStra d<:' 

majestuosid(lu, de perfecta simetría y de materiales alt3mentc resistenlCs, las cualcs se ¡¡segura 

fueron construidas parJ la etcrnidad. I:nt n: Olras manifestaciones de calidad está la 

momificación de sus perSonajes imponantes, realizadas con sofisticadas t'¿cnica$ y materiales dé" 

conservación lmcen posibk que hasta nuestros días se aprecien estas obras impresionantes. 

Entre los griegos, se cuenta con un sillJlúmero de apones a la filosofia y al conocimiento 

cientifico: sin embargo en este apartado sólo hago referencia al arte que logró un auge 

sorprendentc en 1.1 csclll!Ura, arquitectura y pintura, entrc otras expresiones artíslÍcas, 

adviniendo, sin dud:l. la presencia de la calidad en cada uno de estos rubros y sólo como 

muestra, ~stá el P::lrIellÓn que mide 69,5 x 31 m en planta y Il! m de altura, considerJdO como: 

.. <lr. RtVE!{O. M'I. Pilar. El Código de lI""on",rabi [en linca1 hlll1:lIclio.rediris.eslfich\\-'!!balllmu@bi.hIUl 
r ColI~uh3 : junio I J. 2006]. H~rnl1lurnbi fu~ una dcsmcadJ figura en la hiSloria de MesopQl:lrnia, rey de dt Babilonia 
(1790-1750?;l. de C.), ruc un CW7Iordirmio gu~rr~ro y h:lbil diplomálico, con d"l~-S de ad",illislrndor diligenle y 
?leli,Culosu. Creó un detallado cóJigo juddico que se le conoce ~omu CQdigo de lI""!I>",,,,bi. 
) PEREZ. "p. ¡:ir 

~, <lr. id"", . 
• 1 GONZÁLEZ BLACKAlLER, Ciro E. 'i Luis Gucvam R., Slmai! dJ I/i$loria U~il'mal. p. 5t Y 11. 
~~ T/¡c Pyrnmid:. ofGiw lcnlinea1 hup:/lwww.new7\\"unders.comlinde",.php?id'"J9t [Cuu;;ulta:ju"ilo tI , 20071· 



El más IWnT1 uslI)' representativo de los edi ficio. de Alcnns y de tooa Grecia, el cual se 
cOmenlÓ!l construir en el .:14 7 a.C, siguiendo el proyecto dc los arquitectos leti"os)' 
Kalicratcs bajo la supervisión dt"1 tnacstro Fidias. quien estuvo 111 cargo de lit dirección 
dI.' la conslrucdun de todos los monumentos de 1.1 Acrópolis ateniense, durante el 
gobicmo de Pcricle::;. Los ohms se tcnninarOIl h~cja el año .:IJ8 1I.e. l ... ] I;;lt<:l11plo ~' S 
periple", ~ Oo.: t li~tilu, tcnicnd" cutonc·cs 8 CO llll1l111l , en 1'13 frentes y 17 colulllnRs en loS 
Jate'rales ... 

Esta obra se construyó para resguardar en su interior a la estatua de Atenea Punhcnos. 

d iosa protectora de. la ciudad de Aten:!s. El principal material utiliVldo tanto en e l templo como 

la o bra cscuhóric,a rcsgu:l.fdada en ¿1. fue. ti mármo l pólicromado co n cotOI"l!S muy vivos como el 

rojo. el a% ul , el verde y algunos tonos dorndos, curiosamente con un aspecto opuesto al actual 

ljUC se aprecia complet:lJnente blanco.
Jll 

Sin cmb..1rgo, la calidad no se cncontmbrt únicamcntc en 

la creación de las grandes obras surgidas de reconocidos artistas, sino tambi¿n dentro de la vida 

cotidiana con la fabricuc ió n de cerámica, aniculos anesanaks, omnmenlales, relig iosos, etc. que 

confeccionaba la gente común. 

DUr.lnlt' la Edad Media. a pesar de ser consi{krada como una etapll historie:! de oscuridad 

y restricció n, e l c011lercio se desarrolló y apurecieroll los mercrtdos b3.sados en el prcsti~io de la 

calid&d de los productos que se elaborahan y comcrci .. li zab..1n. En este tiempo se hizo popular 111 

ctlS1\1mbre de poner marcas a los articulos r con esa práctica se desarro lló d interés por 

mantener una buen:l rcpulac¡un de esos produrtos: es decir, sc buscnbn su calidad ; eoUlO 

ejemplos están las sedas de dllnJasco y la purcelana china, y dado que el trabajo era artesanal, la 

inspección del trabajo concluido; es decir, la calidad, cm responsabilidad cxdusiva del productor 

q lle tril el propio anes:mo. 

A pan¡r del Medioevo surgió un:.. nUC Vll orglUli'lllción económica, social y polít ica 

conocida con el nombre de Felldalismo que eünittcrizó a la Europa de los siglos IX a XV, donde 

la monarquía pierde fu erza y aquéllos ljue servían al rt'y fueron tomando c! poder bajo una 

organialtión soc,ial en la qu~ el señortcnia autoridad sobre l o~ que ocupab3.n ~u feudo, a cambio 

de Mn:cerles su protección y aywJ;¡ an te las amenazas de las invasiones harnaras. En esta época, 

la oeup,tción principal cra 1:1 guerra y la calidad 5(' mnnifest,lbtl en la construcción de las annas y 

su diestro manej o, par'.! lo cual los hijos de los nobles o señures se preparaban hasta ser annado;; 

" 1:.'/ f'QrW/ll " d i' "¡IC'~' ,'- I ~n linea) hup:l/a"c. lag"islOOO cuml.1rq\ll!~c!ur.tfgrecia'cl·parh."T'()Il . r(otl ~uha . j unio 11. 
2007! 
"l fJ~"" 
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caballeros. Pero, también se puede pensar que se buscaba obtener calidad en la elaboración de 

los muehles y vest idos de los señores y del clero, aSí eO I11O eo los atuendos de los guerrcros. SI 

En Europa surge un gran movimiento intelectual, artístico y cuhural dcnominado 

NelladmitmlU. el cual aparece en Italia durante los ti!limos rulos del siglo XV. ;nlnque sus inicios 

datan del siglo XIV y culmin3 h.1cia la primera mitad del XVI. 52 Al respec.IO, Agnes I-Iellcr 

afimla que d movimiento rcnacenlist:1 "cs la primera eli:lp3 del 13rgo proceSO de Imns ición del 

Fcud:llislllO a l Capitalismo'·.SJ Si n duda, es el surgimiento de las primelJs fomHlS del modelo 

capitnlist3 que habría de prolong:u SC' hasw nueStros días. S~ 

Es importante señalar que los Ilorc:nlinos son eonsideiddos los principales creadores del 

Renacimiento, que en su mayoría eran tcmpladas personas de negocios, que gustab.:m de su 

familin y sus mani restaciones religiosas eran discre tas; construyeron una ciudad escuel3 con 

nmgnifi cos lemplos y construcciones embellecidas pur lus pintums y <!'scultur.ts (;on que l a~ 

decoraron. A éstas se les juzgaba por su calidad. independientemente del propósito del aUIOL ss 

El ténnino Rellucimiell/o está ligado a una epoco en la cual se busca!>'1 rttupcrár la 

antigüedad grecolatina tomando l'umo modelo a tos importantes escritores y artistas griegos- y 

romanos, lo que propició una nuc\'u lumia tle pensar y, por lo I<mto, de educar; se dCSll rro lló un 

nuevo est ilo artistico, una política part ieipativa, se dio un nuevo cnlQ4UC a In religión: las 

c iencias se desurTollaron nOTablemente. se invent:tron inslrumentos de observación como el 

micri:lscopio y el te!eseopi9; se mejoraron los mélodos contables. se establecit:ron sistemas 

flex iblcs de crédito y se pcrfloccion:lfQn los procedimientos de trabajo par.! },ajar costos e 

incrcmcntur la producción, Un tesllmonio se encuentra en los tej idos flo rentinos de lana que 

pasaban por un meticuloso proceso d~' prod ucción desde la clnsilicación de las libras, hW;t3 el 

linte. peinado. cardadura. hilarlo. urdidunl y finalmente el tejido. En este mOmel110 histó rico 

también se puede hablar del rcmlcimienlO del comercio. donde los artesanos medievales 

abandon3ron los feudos e inslahuon sus talleres en las grandes ciudades. )'8 que la herr.nnienta 

que ut ilizaban en el fc,udo les pertt;nec!a 3 el los mismos. En estoS talkres los 3nCSUflOS 

'0 Cfr. GONZÁLEZ. up. "1/ .. p. 147-179. 
n Ca~ se~alar qUt tn este periodo del Renadmiemo apar«e mmbié'n el eoncep!o de Modl'midad, un ténnino 
polémico en cuamo al roomenlo histórieo de $ti surgi",¡~nlo. Una de la¡ uprO>.im:lC'on.es 11 esta época la ubican entre 
d ) igJo XVt y XVIII (posición fr;¡ncesa). AllI1eouselt¿rm,no "moderno" fue utilizado por pnmi:11l "el. a finaleli del 
¡; iglo XVII poi' CrhlOflhorus ~Uarius: asin,ismo. ha)' aSl:veraeio",-'S que om«an su firlóll hacia 1I1ediadC. del siglo 
X.'\( con la crisis dd M:>nISIIIO en Europ.'\. 
fJ HEl LER, Ágiles, f.'( ilumINe d~1 'er/uei",lemu. p. 8. 
j , Capillllisllll> "Sistem:t capitallsm·'. !en lineal hUp;/lbrml.rinoonddvago.comlcapi talismo_12.html lConsuhu: 
julio6. 2007 1. 
ji Cft. IIALF~ Jotm R. yOlros. El Rell uclmlmw. p. 7 ~ 19. 
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fabricaban articulos que los comerciantes les Súlicitalmn, dando origen a la oferta y la demanda. 

El1l1lgunas ciudades se reglamentó, de manerJ estricta, el trabajo artesanal tanto en la rdacioll\."s 

el1lr.: maestros y oficial.:s.. como en la calidad de los artlculos producidos, lo cual pcnnitió que 

los talleres prosperaran , entunces los productores fueron fonnando asociacioneS por oficio a ló 

que le llamaron gremio. Los maesTros de los talleres se hicieron comerciantes, adquirieron 

grandes loc:1Ies, compr..lron mis y mcjor hcrramicnla y matcria prima, alquilaroD fuerza de 

lrabajo de los oficialeS: qlK' se cOnvirtieron en obreros. Se desárroll6 el comercio y se inició el 

sislema mont'!ano y de c~dilO comerc iaL"; 

En la época rcnaccntiSla, la cal idad se aprecinba principahm:ntc cn el artc. cn esas obras 

que dan cuenl" dc una perfección del conocimiento de la anatomia humana, de la arquitectura y 

e~cultura. Un testimonio es la B;t~ilic¡¡ de San Pedro_51 El proyecto de la edilieación correspondo: 

a Dunato Brnmflnte. )' que entre otros ¡mistas que participaron en la importante obm estñn los 

maestros Rafael y Migue! ÁngeL S8 

Mientras el RCJl3Cimiento surge y empiez.a su auge en Europa, en Mexico dos poderosos 

estados indígenas, el imperiu azteca (o mex ica) y el imperio tarasco. construyen una cultura que: 

lodávi;l hoy da testimonio de su grand.:za con los numeroso"!> restos ilrqueol6gicos y objetos de 

afi e reillizadus por los dikrentes pueblos que h:lbilaban la zona en ese momento. como el 

Atl:mte (año 1500). que se exhibe en el Musco Nacional de Antropología de la Ciudad de 

rv¡cxico. o el Colg'lnt.: Estudo Aztcca-Mexieil, (fino 1500), que se encuenlra en el Museo 

Balu;)r(c de Santi¡¡go. Veracruz,SOl por mencionar a lgunos. Corno consecuencia de la expansión 

de los Ille:ú.:as, se impulsó el norecimiento del arte en el que se conjuntaban las diferentes 

culturas. creando un diálogo e intcrc(jmbio que pcm¡itió lograr una identld:1d eomun en la cual 

rL'Conocer.;e y a partir de esto eompm1ir I::is narraciones y conocimientos sobr.: las deidades y 

rituales que sc represenmban en las esculturas. 1:15 cerámicas )' tus trabajos dc joyerin. 

Tamhien o:n Asia. a partir do: los cilmbios sociales que se dan en los inicios del siglo XIV 

se favorn:iú, particul:umo:rnc en Chin:l. la expresión anistica maniticsta en su.s bellas y frágiles 

porce1anlls, en esos cxcdentcs ¡h1i!'ajes pintados en ro llos, sus célebres pagodas, l'Slanques y 

... Cfr GONlÁLIo"Z.op. cil" p,J9H-200. 
)" Cfr_ 11 ,1, 1 E. vI' .. ¡l .. p. n y 73 . L3 cOlIS trUc",ión de I~ B~s;¡ic~ de S~n Pedro inició ~n t506y se lrmiinó h~s\3 
t626. 
<, Cfr. {¡'ide'm, r· J05. 
,.., "R~¡!Ilcl!/d""r{¡ ml!.f /eimo" [en t¡n~al hl1(1:1lwww .masdeane.com/ilemex!!Os¡c¡oll~s.dm1nll1¡c¡a¡d ... 893Q 
¡Consuha l'l ectl'Ónka: jutio 2. 2oo7J. 
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patios. sólo por citar algunos.1M! Y reitcrnndo, aún cuando no se menciona explíc itamenle el 

término calidad, ésta se ostenta precisamente en (.'SI:l.S obrllS de arte. 

Posterior al Renacimiento, ent re finales del sil:.lo XVIII y principios del XIX. surge en 

Ingblen"a b Rt~ \ '{J/llciólI IlIdIUII'i(,I, movimiento enmarcado en un capitalismo consolidado y 

considerddo desde siempre como 

el sistema económico en el cUIII los individuos) la~ ~mpresas de IJCgocios Uel'an 3 
cabo la produc;:ion y el iotercarohio de bienes y S(' ..... ic ios, a trnves d~ di \<crsas 
transacciones en las que inl<·rvi.:m.<n los pri:cio> y los diferen tes mercados. El 
cap iwlismo se o rlg in'l en l., amigllcdad. su deUTTollo .. ." un fe nómeno europeo que fue 
evolucionando en dist imas etapas hasta considerarse e~tab lee ¡ do en la segunda mitod 
del siglo XIX. Desde Inglil lCmI, el sistema capitalista se fue abriendo paso hacia tudo 
d mundo, "iendo el sistema sociocconómÍl:o casi cxclusivo en el árnbil0 mundi31 hllSta 
d estall ido de 13 Prirnern Gllcrr" Mundial." 

Por lo tanto. estc momento fuc est imado COmo el de mayor cambio sociocl:onómic\) y cultura l ele 

In historiu, pues como ya s.: COll1enlÓ, a esta époco le antecedió una t'COnomía OOSlld:1 eo trabajo 

manual. ¡¡n es,'mal. que fue siendo reemplazado por la industria y m.mufactura de ffitlt{lIInaria. El 

ta ller anesanul le cedió su sitio a la fá brica en la que se inSluuró el sistem:l de trabajo en serie y 

la CSpcCi3li7 ... 1ción del trabajo, liS; como b mejora en los procesos dandi: la función de inspección 

!le cOllvinió en p;me fundamental de la producción. Con la Revolución Industrial comienza la 

mecanizacióo de las indust rias lextiles y el desarrollo de los procesas de hierro. ESle movimiento 

Sl' va exp,mdicmlo hacia Europa occidental y América dd Nortc. Este momcntu histórico fue 

clave p<l r3 la calidad. pues l){lr los avani:e$ económicos era prioritario mcjontria \:n cuanto ti los 

Pri'lCCS()s y los producto!,; generados. b~ 

En el siglo Xx. durante la I'rimí'ra Gm.'IT') Mundial (1914-1918),bJ debido a la 

fnbricólción dc productos masivos y cl alto numero de trabajadores. se tuvo lu neCesidad de 

implemelllar el control de cal idad por inspección. Es hasta después de la Scgunda Guerra 

Mundial ( 1939- 1945)601 cuando Aparece el concepto de control estadístico de calidad. en donde 

se utilizaron herf'J.mkntas eSladistic:lS como el muestreo y las gráficas de mnlTOI: de todo ello se 

<P ejr l ti\I.E,op. dl.. p. 105. 
~I Cap"'<lli~HIII. 4SiJICm3 capit:oHSla". I CI1 lineal hup:/lhlml.rillCondelvago.com/capilalismo_l2.hlru l IConsullll: 
julio 6. 2O(l71. 
oJ (1'. WIKIPEOIA, La I!rn::idopedra I,bn:. -RtvUlución Induslriarlen lineal 
hnp:l/es.wikipedia.orgi\o ikiIRevl)tuci~oC)".BJIUndus.tri31 I COll~ull¡r ck'cll'Óniu: mano 12, 2007J. \,.;¡ I{~~olucióo 

Indll'ilrial3ba~a la parle final del sigto XV III y el princrpio de l XIX. 
" La P,i",era Guerra Mmrdial. len line~ 1 h!1!): /ldi9 ,cdjris ~s!ud id¡U;licw'IGMI IColl suha ekclr6nka' juliu 9. 
20011. 
". R"summ de la Segund .. GU~fT(j '\/u"Ji(l1 len linea] bl\p:llwww .jKlrtalplanetasedna.~om.arll\.utmL2 hun IConsulUl 
dcclfl\nica: ¡ulio 9, 20011. 
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derivó el concepto de control total de la calidad quc buscaba oblener resultados tangibles en la 

mcjoiJ de la calidad de Jos productos, así como el abatimiento de los costos, apoyándose en 

lectucas de medición. confiabilidau. motivadón pura la calidau, c te. Esta es la eamcleristica del 

conccplo <.;onlemporáneo de calidad, funcional, sobre todo, en el campo de los negocios.6, 

En la actualidad el conceplo de calidad no es aplicable (micamente al ámbito indústrial, 

comercial o de las arles, sino que se le involucro con las instituciones u organizaciones cuya 

misión es dar UII scrvicio a la sociedad, y es el caso del INEGl 

2.2 EIIIIOdl'!t¡ de Calid :rd Tota l "in culado con la capacitadón 1.' 11 el INEG I 

En Mé:ocico el fNEGi es el organismo encargado de ofrecer el servicio público de información 

estadíst ica )' geográfica a la sociedad y al estar inmerso cn un come~:to glol;!alizado, éste le 

denmnda il)Crilmentllr sus niveles de productividad y competitividad ¡\cordes COIl los avances 

tcrnol6gicos y con las exigcncias del mundo aeluaLM Como rl.":spuesla del INEor para 

incorporarse a esa nueva dinámica de la sociedad mundiaL en el afio de 1989 inició 

un Programa de Modernización, que lo situó C)1 una posición de \~rngu~rdi9 

.. enfaril.andoj el fonalecimicllto de los [lCrfil~ técn icos y profesionales de su 
p;::rsoll~1 m,:'di311tc t:I Progrmllll Integral de Capacitación y lo complemcmó con et 
Sistema Integra l de Profesionnli~ción [ ... f:l\'orcciendol el desarrollo det personal y el 
incremento de la productividad p;n-a obtener nive les superion:s en el des.::: nrpeiio 
instituciorml.61 

Asimismo, para fortalecer la institución y apoy:lr estt Progrnm:l de ModemiZ3ci6n se 

illid!! U1l Proceso de C¡¡lidad en el Instituto. A continuación hago rcfefl:nciu 111 concepto de 

calidad, del cual si bien e~istcn múltiples definiciones, aquí relomo s616 algunas de I:!s utiliz:ldas 

con mayor frecuencia: 

• Conjunto de eualid:1dcs de una persona o COlia. Importancia. Calificación. Excelencia de 

alguna o;osa. !>II 

• Salisracer plenamente las nC'cesidades del cliente. 

"q~ WIKII'EDIA, "p cit_ 
''''el' INEGI_ C:al,d"dINE.(¡'-¡\IQd~I"II~('""lidr"jlNF.G'- l' 1, 
., Ir/c",_ 

.. Pcq,uúlo L¡¡rc~$U ¡/¡mrado, p. 181 . 

33 



• Lograr productos y servicios sin de fectos. 

• II<leer bien las cosas desde la primera vez. 

• Es una e:lIo<'soría tendente siempre a la exccle ncia. 

• Calidad no es un problema, es ulla solueión,69 

Algunos de los precursores de la Ca lidad hacen definiciones C01ll0 las sigu ientes: 

• Edward Deming: ' la calidad no es otra cosa mas que una serie de cuestionamicntos hacia 

una mejor:! cont inua'. 

• Dr. J. Jumn: la calidad es "Ia ooecuación par:! el uso ~ll i sfaciendo las necesidades del 

cliente", 

• Kaoru Ishikaw¡l dice que la calidad es "desarrollar, diseñar. manufacturar y mantener un 

producto de c3lidad que sea d más económico. el ut il y siempre sa tis factorio para el 

consumidor", 

• Rafael Pieolo, director gcncrnJ de Jlewleu Packard define " la colidad, no como un concepto 

ais lado, ni quc se logro de un día para otro. descansa cn fuertes valores que se presentan en 

el medio ambiente. así como en o tros que se adquieren con csfucrws y dis~iplina". 7Q 

Entre estos estudiosos de I:I calidad, se ha considerado a Edward Dem ing ( 1900·1993). 

como uno de sus mayores impulsores, Contaba con fomlBci ón de estaJista. ejercicio docente } 

experiencia profesional. aspectos esenciales que le pcmlitieron conslituir.;c: en el principal 

fundador de lu C:l lidad Tutal. Por sus apor1acioncs es reconocido como ((el padre de la ca lidad)I, 

Los pr¡n¡,:ipiQs que Dcming estahleció para produc.ir con calidad han innuido hasta nuestros 

tiempos, constituyéndose en e lemenlOS indispensables en los textos de administrac ión en el 

mundo. Allcórico se le asocia con el ascenso del Japón comu n¡leión induslrial ya la invención 

del Total Quality r. lanageme nt (Gest ión de calidad total) TQM.11 pues cuando este." pais se 

encontraba I.'n crisis económica e im¡ustria!. dcspués dI:: la Segunda Guerm Mundial. enseñó ti los 

jtlpom:scs metodos dI.' mcjomm ielllo de la calidad en los cuales se incluye el uso de la cst:nl istictl 

y del ciclo PDSA o Ciclo Dcming (Ciclo PDSA) que es mode lo para el mejoramiento continuo 

.. PEREZ, 01' cil E\ctplo!J prim(r~ ddinic,ón (k. ,alidad, el n:sIO l'O!Tl:$POrl<;lC1l ~ rstl re fetcncia, 
N Id;:", 

'1 Denl iu)\ Cycte (Cic lo dé D~n\lng) (POSA), len 1in ~aJ linp:II,"""", 1 2 11pnag~ comlOlClhod. dcmi!lgc)'d~ l"S hU!I! 
IConsuha: m~rl.II 12, :!OO71, 
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de la cal idad,?! con esto la nación japonesa logró dar un giro a su ,:collomía r a su prlXiuelividad 

hasta convertirse en país líder del mercado mundial. '·revolucionando su sislcma de 

administr.lción y elevando considerablemente su~ niveles de cal idad y productividad".7J Asi , lo 

recOnoció el pu\:blo jnponés en 1960. a I~"¿S del ' ·Emperador f .. quien condecora aJ Deming con 

la Medalla del Tesoro Sagrado de Jtlpún en su Sl'"gullllo Grado. Lan..:-nción decía: 'El pueblo de 

J:Jpón atribuye d renacimiento de la industria Japonesa y su exito mundial a Ed Deming'. 

También fue instituido por ·']a Un ión de Ciencia e Ingcnieria japonesa (lUSE). el Premio Anual 

Ocming para las aportaeiQnes ti la calidad y confiabilidades de los productos·,.N El investigador 

promovió el uso del conlrol estadíslico en los procesos con el fin de lograr la calidad yel cambio 

bnjo un plan y sistema, por medio del Circulo de Deming, 111dodología aplicada para desarrollar 

cualquier lipo de aCljvidad con probabilidad dc lograr resultados exitosos de manera sistemática, 

a partir dc datos confiables para la toma dc decisiones, en ella se considera la calidad como un 

proc..:so de mejora continua. apl icable a tod3 actividad humanil y. por lo tanlo, a la pt-dagogia que 

comu ciencia dedicada a I;:¡ educación implica un conjunlo de cOllocimielllOS sislem:ilicos 

relacionndos con ésta y por consiguiente con la persom.l hunmna. 

Las cuatro rases que confoml!ln este Círculo son las siguient.:'s: 

l. Plam:¡¡r: definir objetivos, hacer diagnóstico de situación acttull. identificar proble111a~ 'j ,\reas 

M mejora. definir acciones de mejora. eSlablccer plan dc frabajo para éstas. 

1. Hncer: impkmeolar solución definida, bajo un plan}' mecanismos de control yevalunción. 

3. Verificar: comprobar resultados dur;ltI\e y despu':s de concluido el proceso y l'Slnbleccr si se 

lograron los objelivos. 

4. ACluar: IS a panir de los resultados de la verificación. hacer los ajustes necesarios o ell su 

caso, cstandarizur y sistematiznr procedimientos par:l mantener resultados.76 

A conlinuación presento el esquema del Circulo de Deming, de acuerdo con el moddo 

original, lo he complementado con la traducción al español de los ténninos ~n ingles, tomando 

corno rderencia los t:squemllS que aparece en la obm citada d~ Cclina l\lvear Sl!villa y el 

utilizado en el lNEGI. 

7! Jd~"J. 
" AL VEAR SEVILLA. Cetino. C"lIdad 1/)101. CrmC:l!plru y h.'n""mit'n!(JS praetiul.\. p. 117. 
" PEREZ, 01'. eÍ! . 
" INEGI. M,I/IJI<l1 d~ C"I'"/."Í,,,,-¡Ó,, d~ Calld"d ¡NECI. p. 36. En el Circulo dc Oem¡~g '1ue "" ¡¡,,~113 en eSle 
Manuat. a la fasc dc "Acluar" se !e denomina: Aplicar la Mejora. 
~ Cfr. ALVE,\R SEV ILLA, op. cil. , p. ]17 ~ II S. 
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ESQU EMA DEL Cf.RC ULO OEi\lING O OEMINC C YCLE (I'OSA) 
OR. W. J..:J>WAlmS IlEM INC n 

¡Ím PLAN! 
ACTUAR I'LANEAR. 

STUDYf 001 
ESTUDIAR, :z E RIFICAR QUA LlTY! 

CALIDAD 

Otro e:>óponente de la Calidad es e l Dr. J. Jurán quien ha hecho \ambien importantes 

aport\'s a la modernización y revolución industrial japonesa, como el e:>tab1ccimienlo de dos tipos 

de calidad: a) calidad de diseño relacion3do con la satisfacción de la necesidad del cliente, y b) 

cal idud de conformancia. dirigida al grado de apego del producto o servicio con las 

características de calidad. Es ahora que se incorpora el témlÍno d\! "conlrol" a la calidad, el cual 

se describe posteriormente. El proceso qm: Jurán propone para alcanzar la calidad, considera las 

s i¡;uientes tres etapas o principios: 

l . Planificación de lu calidad, que se reliere al diseño de productos y ~ervicios, a la definición 

dc procesos y satisracción del cliente. 

2. Control de calidad. que se centra en vigilar el proceso para ascgumr el cumplimiento de los 

objetivos de calidad. 

3. Mejora de la calidad, que bUSC.1 elevar los nivele:> de calidad, u través de equipos de mejor:! . 

Un personaje más en el tema. es K<lOuru Ishikawa, quien imprimió un ¡ntcres cspt"cial en 

la aplicación de métodos estadísticos y dI! control de calidad para que se aplicaran en todos los 

funb itos de las organizaciones. ti, dice que "el control de calidad (CC) que no muestra resultudos 

no es control de culidurJ L ... )' que éstel empieza con educación y tennina con educación [ .. 1, que 

para aplicar el CC tenernoS que ofrecer educación continUJcb. par:! todos desde el presiden\(' 

n ,.km. Véase talllbién D~llling Cyc!c. op. di. 
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h.1Sla los obreros, [. ,. pues[ el conlrol de calidad aprovecha lo mejor de cada persona. [y algo muy 

imporlrmle. ) cuando se aplica el CC la falsedad desaparece de la emprcsa".TI Ishikawél. es 

pionero del movimiento de Circulos de Calidad par:! loS" cuales propone los siguientes 

fundamentos dd C'..ontrol TOlal de Calidad. privi!.:giando el filClOr humano: 

1_ Control de calidad en toda la compailia. 

2. Edueaciull y cll!r('l\ami('nlo induSlrial. 

J. Auditoría de control dI' t-alidlld. 

-l . Aplicaci6n de mctodos y herrnrnientas estadísticas. 

5. Promover el contróltulál de cal ichd en toda la nación. 

Es de destacarse que en la fl filosofia administrativa )) manejada por Ishikawa. se scib.la un 

aspecto fundamenta l: el respeto al hombre dentro del proCCS<l ad ministmti\"o es e l cual conduce a 

las organizaciones hac ia el logro dI' ulla democracia industJia1.'" En esta filusol1a el control de 

ealid3d es responsabilidad de todos los empleados y de toda~ las áreas qlh.' confonnan b 

organiución. y el Control Total de Calidad es concebido como "unJ actividad de grupo I ... J que 

exige tmbajo en cquipo"w )' sólo COll la colaboración de todos los ime¡;rantcs del equipo se 

logrurJ.n las metas de la o rganiz.:I(: ión. 

Es imponanle Illcncion:u tamhién a Phi! Crosby, quien dice que la "Calidad es hacer las 

cosas bien ,! dl:Sdc la primi.'r.J. wz.:,1I )' que entre sus principios fund3mcntalt's en rcl:lción con la 

calidad está "cl csli'lndar de de>iCmpctlo: cero d~feclos ... 12 Asimismo. a:. ... gunt que " Ia falta de 

calidad le cuesta:l la empresa ténnino medio casi el 20% d..: s us ingresos.}' rsta rnermtl scpOdri:l 

evitar casi en su tota lidad cun la adOpCión d(, blJenas práctica:; dc calidad·'.u 

Con toda seguridad, se pucJen mencionar a Olros tC<.iricos del tema referido; sin ..:mbargo, 

para los fines de este Infonne. se considera que lo expresado (lnlcnonnrn!e rnuestr..l una base 

teórica suiicicntc para comprendcr e l conceplo de Calidad Total y confinnar que aun en la 

diversidad d~' las pro puestas de modelos y las estrategia...,; para expresar sus fundamentos. fases, 

principios o puntos principales sobre el lcma, linall11ente hul'>rñ puntus de eoineidem::ia. digamos. 

la tendcncill 11 realizar el trahajo bien y "sin errores", \¡t mejom continua de los procesos. 

1I 1SHlKA W A. K:tOfU. (C!" oI es rl <YJf/ItV)/ 100U! de caU¡J,u{J p. tt . 
". cfr ALVEAR SEVII.LA, Q(J. ('(l . p.125- 127. 
10 ISIIIK" WA, Dp. ('1/ .. p. 83 . 
.. AI.VEAR SEVII.I.A. op. á/. r 130. 
r.lbidr:III, p. 131. 
' J INEOL C/;lid~J INEGI. U,,"Mo d~ CuNe/ud (NEOI. p. J. 
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productos, y servicios. Pero, la parte medular par:.¡ el logro dc la Calidad Total son las personas. 

quienes con su tT¡¡b:ljo, hasado en la multimeocionada Calidad Total, eonstruren d éxito O 

fracaso de su empresa o institución, Por esto. es necesari(l la preparación y ac(uali7.,1ción 

pemlancntememe de los trabajadores, generadores de ideas para mejorar e illcrcmclIlar la 

productividad. 

Por lo anterior, considero que la (~capae¡taciónn es el factor sustantivo para In 

consolidnción de lu Calidad Total. Di cha capacitación. lLdieioll:Llmente al cnfoquc empresarial o 

institucional. conceptlHlliza la calidad como un medio moderno para que la~ organiz3ciones 

públicas y privad,,:; se renueven y asuman lodo liPQ dr_ retos, concibiendo, por lo tanto, que la 

Calidad no es sólo una herramienta, sino es parte de una cultura y una fiJosofia de trab..1jo que 

orl.:-man la fOrffi(l de p<:lIsar y ucluar de quienes conformamos las o rganizaciones con sus equipos 

de trabajo, que por cierto, en cuantu a estos, coincido con la concepción del INEG!. quc los 

define COI11U 

la rnej()r opci6n pam lograr la calidad en la clabol1lci6n de productos y scn'ie¡os; 
ademlÍs, permiten mejo mr la prodUCI¡\'id~d y hacer más satisfactorio .. 1 trab~jo de las 
personlls, dándoles oportunidad p.ua dcs¡lrrollar no só lo sus caj)3ddades. sino tllmbién 
~us CItH)ClonCS, sus peltsamicl1tos. ClllIOCillLiel1tos y su cre¡Uividsd.'" 

En el Modelo de Calidad INI.!GI (1989). se pretende representar las acciones del Proceso 

de Calidad que al igual que en el Programa dI;': Modemiwcil,Íl1, el ser human Cl l'S el factor m¡i¡; 

import:lI1tc del proceso, rn este scntido. su objCli\'o se dirige al fortalecimiento de los va lurcs 

culturales de SllS" trabajadores, con e l fin de hacer más cficicnte la producción de información 

estadíst ica y g(:ogrMica. Así. se atienden las n(:ecsidades de la sociedad, visualizándoln como un 

cliente o usuario del Instituto que requiere produetos85 o servicios~6 de calidad, que satisfagan 

esns necesidades y expectativas de manera oportunn y eficiente. 

Consid.:'ro que es important.:' señalar que el Modelo de Calidnd lN EGI considera las 

siguientes seis tase5: 

• Fase preparator ia : donde se constituye d Consejo Directivo dL'lINEGI, Sll actividad primera 

fue ddinir la estrawgia generol del Proceso de Cal¡¡J;:¡d, y después de una e.xtensa 

iJ1\'e~ti g¡jción bibliogr,\fica sobrc el lema y otros afines a el, además de reuniones COI1 expertos 

l. INEOI . C"IIJad {NECI. CQmpn1nIl:¡Q CQI1/a CiJliJ"d. p.48_ 
" tNEO], IIlJ,¡¡:dclll Q la Calidad INEGI. p. 7, Em~ndicndo ~llérmiHo pruJIICIO. como el rcsuhad" de un proceS<J 
en el qll~ liC combinan onan" de obr::" maquinaria e illSllnhJ~ y mcdianlc d tUlJI Je les da un v~tor agrcg~do, 
cOTl"ini~ndol<)s ~n un lli~1L útil. 
,. ld.:m. Enlcndicndo el \¿rmino sen<ido, ~omo rl resullmlo de una <) varias actividades del hombre. que Sí: Inulucen 
en un bien 'IU~ nQ titile expresión material. 
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en la implantación en modelos de c(l lidad, se defi ne un programa de mejora contilllHl. 

Asimismo. se da iTlicio a I:¡ fonnación de ¡¡gentes de cambio, a través de lu impartición de 

cup.tQs, taJleres y diplomados en la mattriu para contribuir !I de:iarTollar la inlT:I{'struclUra 

humana indispcllSllblc paro ttpoyar e l proceso.u 

- I'!:t ne:lción .: st r :.t{·gica : busca que de fonna sistemática y sistémica se oriente la estrategia dl' 

la institución haciu la calidad. En este Plan Estrakgico tiene lugar la de fi nic ión de la misión. 

la visión y 01ros principios básicos dI.' la calidad que ubican al lNEGI cn el ámhilo nacional e 

into.::nlacional. además. de la e\'aluación de sus f0J1ak7..l1S y debi lidades p:ml rcfOílar el 

desempeño de la institución y lograr con éxi to la calidad." Se delinen objeti\os es tratégicos 

entrc los cuales se cncuentr3 ct que corrcspond.:: a lu Cupacitación, quc busca "Fort.:llecer el 

Programa de Capacitación, Fomllb.:ión e Investigació n, dando prioridad a las necesidades de 

las areas dcl Ins tituto, asi como a In incorporaúión de l.:u. más modenUlS tecnologías f.."Il los 

procesos de aprcndizajc· '." Y entre Otros objetivos esl!i el de Cllidnd Total que busca 

implantar la filosofia dc la calidad total entre el personal dd [NEGI para alctlJI.t:Ir niveles 

s upenorcs de eficiencia COn lo que s.:: logre o frecer mejores productos y sen 'icios y fomen tar 

el deSarrollo integral de los Irabajadores.'oI(l 

- Sl' lI s ibiliz:lción: llevada n cabo a truvés de una Campañu de Difusión orienr;¡da al personal 

para conocer, compartir y participar en el Proceso de Calidad. ul ili;¡O.ll.ndo mecanismos de 

l:omunieaciólI C'M' ri la. intcrpéMnal }' audiovisual. Con ella se integran Comités de Cal idad a 

nive l centml, regional ~ estalal, y sus integnmtcs son los primeros cap3citados en materia de 

ealid,ld, eHos son los encargados de impulsar la cultura de la calidad con el res to del perSOnal 

dd lnstituto.', t 

_Pl an Mllu lro d e Calidad : instrUlllentO que !X'nnite traducir la politica de c!llidud en acciones 

ti realiz.1r p:lffi que la institución evolucione cn un esquclll3 de mejora penn:mente. Este Plan 

Maestro es acorde al Plan Estratégico y n.:tomu elementos de encuesta d(' clima org::lIl i7.acional 

) de un diagnóstico por áreas) tl'mas. En lo relativo al diagnóstico se toman en co nsideración 

tl'mas sobre rccur:;os humanos, ClIl):lcitnc ión, comunicación, atcnción a usuarios y calidad de 

"ida en cllmbajo. entre otros. 

1> C'fr ibld~"" P 7 . 
.. Cfr ¡h/J~m , p S. 
,.., Ihid~", . P 11-13 
.. CIr I b"i'¡~I¡¡, p, t 3 
11 (ji: ibjJ""" Il \ '1_16, 
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• Implementación: tO!ll¡¡ wmo b~s<: el Plan Mal!stro de Calidad y Id apoyo del Programa de 

Capacitación del que se desprenden diversos cursos dirigidlls al personal , de acuerdo con sus 

niveles y funciones asignadas, para adquirir y aplicar en el trabajo nuevos conocimientos 

dirigidos al mejoramiento de los procesos. solución de problemas y optimiz:lción de las 

actividades cotidianas. Los lemas principales ¡tbord:ldos son: trabnjo en equipo, enfoque en el 

servicio al usuario, :tdministración dc proceso, utilización de técnicas)' herramientas de 

(':tlidad. mejorii. continua y evaluación y seguimiento.9
! 

• OtS:U'rollo: ultima etapa del MQdelo de Cal idad [NEGI en la cual se vc la culminación de los 

eSrUcrLos reali~dos y el proceso toma estabilidad bajo un s istema de mejora continua que se 

re. t1eja en la cOllromUlcióll de un Instituto dic.iente y produc-tivu. En esta rasco el personal S(' 

cncuentra identificado e integrado a la institución. reconociendo ht imporL'\nci3 de su trnbajo y 

el inlpéltto d~ éste en los objeti\1)s institucionales y pcrsonal¡:s. Es en el Desarrollo donde SI.: 

h.1ce necesarlQ eV.1luar el modelo de calidad, así C0ll10 los proycctos que se estén 

desarrollando y las apQrtaciom:s que hagan los diferentes grupos de trab;tio.''' 

Después de. 18 años de. hlberse iniciado en el INEG I el prqceso de Calid:td TOI.1I. es 

evidcnte percibir dificuhaclcs plnl implantarlo. ' rambién destaca que se 1m n::alizildo un trabaju 

conj lmto en los dilcre!lles ni veles de la e.structura organizacional, que h.1 ido moditic.1ndo la 

cOllcepdón d~ los trnbajadores. de una cultura labornltradicionlll que refiere trabajo individU:l \. 

l\ckrazgo no pan ieipiJtlvo. decisiones celllraliUldas. bendidu propio e incremento di' trabajo. 

h;tria una nueva cultllf.1 donde el trabaj!) es, preferentemente. realizado en equipo, se tiende ,1 

esttlble'Ccr liderazgos participiltil'os, a tO miJr decisiOnes descentralizadas. se busctl beneficiar a 

los clientes o usuarioS y se prom uevc mejorar el ambiente. labornJ.94 En d proceso de Calidad 

TOlal, obviamente todo es csencial ; sin embargo, lo priOlordiaJ es la educ3eiQn eontinul dcl 

I~rsonal a quien sc les ha fonnando cotidianamente en un nuevo modo de percibir su 

pan icip.1ción en la institución y de realizar dc fonml di rerente sus actividadeS. pam lo cual es 

necesario re forz.ar el proceso cominuo de educación, contempl:mdo la capacitación. el uso de 

hc.municntas para lograr b Calidad Total e instalar un sistell1:J de comunicación org.1nizacional 

qué fllulltcnga in tonlla(\os a los trabajadores sobre el avance de este proceso.9S 

., CJr ibídem. p. 22 Y 23 
OJ Cfr ¡/>id!,,,,. p_ 2-'-
"" ('Ir. INEGI.ll1d"cciJ" u/u CfllidiiJ INEGI. p.2 \ . 
,< JlJidi!JJI. p.1 \ )' 22_ 
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IZn estc sentido. la capacitación en el rNEGI la ubico en dns momentos: 

l . El que se refiere a fo mlar a las personas de la institución para que conozcan ct programa d~' 

Calidad 1'01:.11 y qUt; apliqu('n esos concx:imicnlOs, primeru en su ambiente laOOml y luego lo 

utilicen en el resto de su medio so.: ia l. 

2. Respecto a los dos tipos de cap..'lcit:JCión que se imp3r1cn. además de los lemas especificos de 

Cal idlld. sobresalen: 

• La cllpacitación para el trabajo, que es aquélla quc la institución proporciona a sus 

trabajadorl'$ p:tnl que desem~i\cn con eficiencia y cjicacia sus aclividadt'~, y 

• la cap:ldlacióo en el trabajo, que corresponde a la preparación que recibe el trabajatlor 

para su desarrollo personal y profesional. 

Amb:lS lonnas de cap:Jcitación son complemcntarias y como tales favorecen el desarrollo 

inlegral del trabajador. 

A manerJ dc conclusión, considero que la capacitadón tradicional que sc ha impartido en 

el INEGI )' la qut' clIIpie7.a a proporcionarse a panir de la implementación del proceso de 

Calid!td Total. están vincul¡¡das. pues en esta transición se recupera d trab¡¡jo rca!i7..ado y se da 

un nucvo enfoque a la capJ.ci lilción. precisamcnte alindndola al modelo de Cnlidad Total. Es 

p¡:nincnte menciOnar que, no obstante, las probl l.'mátic3S pam des1llToUar este modelo, los 

c\'cmos de c:tp3Citación que se rcali:wn en el Instituto, cOlTCSpondcn al modelo ci tado y 

continuamente se buscan form3s de mejornr loS proco.-SOS de trabajo. las condiciones fi skas de 

las arcas, la convivcncia de los trabajadores, elc .. que se reJ1eja en la cal idad dI.' mcnción a los 

cl ientes y/o usuarios dc l TNEGI . 

Por lo anterior. y eOnfonne a mi experiencia, puedo afim1ar qUi:" el scmido de la 

cap3cilación, hoy en el INEG!. tiende h3ciH la Calidad Total. Empica 31 interior del Instituto, 

e1l3ndo cada trabajador ve a sus compañeros como clientes o usuarios, a quienes debe atender en 

la fi losofi3 de la calidJ.d, un hecho que dcbe reflejarse a \a hora dI: ofrecer los servicios dc la 

institución 11 los usuarios o clientes eXll!mos. 
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2.3 .· UOciÓII Ilell:l gógica en l a.~ aclividadcs de ca p:scitación insl ituciomd 

Durante mi trayectoria proicsionaJ en el [NEG[, con dif~T\:l1tcs cargos, he ren[i l~'ldo actividades 

de apoyo ndlllini5trfltivo. tl1lbajo de campo ('11 [cvantamicntos ccns;\[es. ndminjstración dc 

recursos hllmanos, difusión de produclos institucionales, impanicion de cursos d ... capacitación 

de inglés. 

En 1996, después de ha~mle aplicado ulla evaluación de conocimientos en la materia de 

ingles. obtu\'c [a acreditación del arca d..: Cap:lcitadón para fungir en el Institulo como 

instructora inkma en ese idioma. Desde 1997 ¡mpani cursos de inglés básico a [os trabajadores. 

En esta tltn~a mi objetivo como pcd~gog!l fue, como dice Ramón Ferrciro. Sér promotora de 

"situaciones de aprendizaje grup.'lr·. donde abria espacios de reflexión. de búsqueda y 

procesamielllo de la información.
Q6 

Esto, pcmlitia a los eapaót<lndos construir conocimientos a 

panir de!'u individualidad y enriqucx;crla ell su panicip:lción grupal. 

Fue de relevancia para mi, capacitar a compañeros de trabajo, qU1cnes a pes:1f de haber 

cursadn al menos durnnte la sccUnd!lr;3. la mnt..:ria de ingles. '1 que pl\!Sumiblcmcnte tenían los 

conocimientos elementales de esle idioma extr.mjero. expresab.111 su necesidad '1, ;] la vez. 

dificultad parn aprenderlo. Sin embargo dehían n!tomarlo. pues se habia convenido en un 

requisito 1¡¡bom], no ob[i~:uorio. pero si indispcns:lbJc para realizar con mayor facil idad ) ' 

OpOrtunidad sus aClividades. Esto debido a que ti 1l:lI1ir de lo~ 3 VllfKCS tecllülógicos y la Ikgada 

de CqUipllS de cómputo al Instituto, era necesario actwllizatsc o aptefl(.kr lo mÁs b:isico del 

inglés. pues los programas iniol1113tiCOs origiml.lmente se manejaban con Icnninologia en ese 

lenguajc, y por consecuenclo. los trabajadores d(:bían comprendi:' r Jos conceptos más elementales.. 

Al respecto. l\'larisa Oiga López. prof('sorn en inglés y español como lenguas extranjeras 

en Argentina afimla: 

Di:'s(k' cpocns antiguas, ll1s persona~ han tenido que RpR'nder Otras lenguas p;m.t 
comunicarse ;':011 otros pueblos por motivos económicos)' ésta es prccisamente la 
r:t2.Ón pOr 111 cllal se Hel'a a cabo el ~prclldiza.ic de un idioma cxtmnjero. en el caso de 
1111:1 persona adulta: tll'Cesidadcs labornles, en Sil mll.yoria. cllhllrnJc~ y de in teres 
llCr:IQu:t1. un pt:qllell0 gWpo.9J 

... fERREIRO GRA VIÉ. Ramón. Blrolj/guJI diJok,ic.11 <kI <JprtmlJ~Qjr 00()fI'!'",¡, .... t;J ,·utlsl,ur'lI"ut/KJ ~1X,o) 
/11"') 1I"",·ofo,"IIJ tk e,ullim, ." oprr",}.y. p. 26 
., LÚPUl. Mansa OI.&lJ. El IIpri'tldblJt d~ idiOllIlU ell tJad aJulU/. (<'11 Ii~al 
hup://w",,, .IIIOl\Oyafias. com/ff3b~jos 1 SlaportndiL3je-idiomasl.prcndi7;1je-idiomJS.slltnt IICQBSulta: julio 9. 2007). 

4J 



en t1 tenclOn a esta tllmnaclón, tm.1agué con los capacllandOs 500ft! los mouvos pOf los 

cuales mostraban dificultades para aprender ingles y la respu~sta constante era que sus 

cx¡x:ricncias sobre el tema fueron desagradables. desde la secundaria hasta los IlÍveles 

acadcmieos posteriores. Expresaban que los maestros no ut il izaban mecanismos para que los 

alumnos advirtien\n el aprendizaje del idioma extranjero como un factor indispensable en su 

fomlación, atr-lctivo, interesante, util. d ivertido, vinculado con su vida cotidiana, ¡ncluso 

señalaban que con frecuencia habbn ~~xprcsiones de descalificación por parte de los profesores 

cuando el alumno no escribía O pronunciaba correctamente las palabras. Sobre esto. la profra. 

L6pcz dice: 

El aprendil.nje de ulla lengua extranjera en edAd aduha pre~enla lIificultades bien 
conocidas por aquellas personas qllC han pas~do por la cx¡¡erieucia. Cuando éSl~S no 
S\l1I t011ladas cn cuema por aquellas personas cncargadas dc su cnlrl'namicnlO 
lingüístico, el resultado es frustración e impolenc¡a por pane de todos 105 pal1icip:lllles 
en el proceso, '11 

La gramática también era algo compl icado, al igu,,1 que 13 adquisición de vocabulario y 

su pronunciación. pues no era facil ente!\der por qué las palabras se escriben de una fonna y se 

pronuncian de o tru. Lo c0:11 se complemel1ta con lo que la profra. Lópcz extrae del texto 

Grt/mmalicaltheUlJ' und Ihi' leachillg of ElIgliJ'h as a foreigl/ hll/guage del prok Ne\\,nark G., 

rl'l:urrir al aprend¡zajc de reglas gnmlaticales ¡llhibc el desarro llo de las habilidade5 
I¡ngílislica:>. ya que considcraba que el estudiante que es expueslo a estas formas de 
man .. ra artificial, o S<..'il . t:n fomla eOnsciente y deliberada. se tr.H1sfonn:! en un hablanre 
lenlo, inhibido e inc.1paz de espresarse.'" 

Lo anterior, pcmlite comprender la dificultad de los adultos ante el aprendizaje de Ull 

idiom3 diferente al maternQ; sin eruburgl,l, llegó el momento en que esos conoeimielllOS se 

hicieron indispensables en el campo laboral, entonces se requería reaprenderlos. reCon,hrlos, 

comprenderlos. )' una opción para obtenerlos fue reiniciar este aprendizaje, a través de los cursos 

básicos de ingles que SI." impartían en el INEG l. 

El tra!xtjo que realicé en tomo ¡} la cnseñan7.H dd inglés, siélllpre fue concebido y 

trabajado de manCflI conjunta capacitandos·capllcitndor, pues tengo la convicción de que. como 

dicen rriua Olaz Darriga y Gernrdo Hem:indcz: 

El estudiante no construye el conocimiento en sotilario. sino grucias a ht Olcdiación de 
105 otros y en un momento y contexto cultural p<l rt¡cuJar En el arllbi to de la ins1Ílución 

<1 I.ÓPEl. op. cil 
'10 Idem. 
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educativa, esos 'Qtros' son, de manera sobrcs.llieml! , e l docente y los comp3i'¡cros de 
~ula.IOG 

Yo estaba cit:r1a que mi desempeño como cap.1ciladom debi:t responder a un:J. 

pregunta: ¿qué requería de nti el capacilando? Mi respuesta fue, que obviamelltc m.:ccsitaba 

adquirir conocimicntos sobre el idioma; pero, sobre todo, una motivación lo mlÍs natural 

posible por p:.lrtC de la instructor.¡, que le piTIlliticro romper las barrera" que tenia fl"l.~me al 

inglés . Panl ello, era primordial hacerlo sentirse seguro de si mismo, modificar su ¡wrcepción 

de las experiencias n\.'gativas respectO al idioma. Enton.::cs. seleccionl! algunas técnicas 

didúcticas senci llas que po.:mlitieran dar una "orientllción seguTlI del aprcndi7.:Jje' ·. 101 

proporcion:mdo esos conocimientos básicos. a travcs de (Ictividadcs Il'Idicas en Ia..~ que se 

realizaban ejercicios frecuentes de pronunciac ión, escritura, deletreo, elaboración de 

m.:JIerialcs dt' apoyo a los temas estudiudos; as imismo, promovielldo el trabajo en equipos 

par..! abordar los diferentes contenidos del curso por medio de exposiciones Brup;\les e 

individuales; se utiliz.1ba la dramatización. narración de cuentos en cquipo. etc. 

hl\'ariablemente, me interesaba reiterar a tos participantes su capacidad paro adquirir los 

conocimientos del idioma I!xtranjcro. Una situación repetida duraDle las sesiones, fue 

propiciar la cO];:loor3ción de todos, recuperar Sll~ aponaciones y comentarios. Ach"tro, que si 

bien util ice una metodologfa páro la en.scii:1I17;l de idiom¡¡s, mi objetivo en primer¡¡ instancia 

cm sensibilizar y preparar a los capacitandos para que aprendu:nlO el idioma sin prejuicio ni 

limitaciones, p~s como asegura la prorra. López: 

El estudinnte 3dutto sabe cuándo está apreooicndo. cuando 3V3n7.:l. y cuándo 
penn3nece cn una ' m!$ct3 ' en $U proceso de aprclldiznje, lo cllal conlleva a t3 
ansiedad y, c u~ndll \ 'C que 110 10Brft aV;lllce. a la fru strncic\n. El nduho sc cncuent rn 
de51110tjvado cuando nota que no avall1,;l en sus objet iVOs. en este caso. el poder 
c.'I:pT\.""SIIrsc eficientemente en la Icngua extfllnjCf3 ~e esta cstudiando, ya que esto 
pll~e n.:duadar eu UII retroceso I3borol o académico.1 

Fuc significativo oonfinnar que el trab:ljo companido, el intercambio de opiniones y el 

impulso para enfrentar el aprcndiz:.jc. del inglés contribuyó para que 13 ntayoria de los 

particip..1ntcs lograran a .... anzar en el conocimiento del illBJés h:lsta nivelcs inlcOllcdios. 

incluso alBunos di! cHos fueron convocados por el áre¡¡ de Capacil:lci6n para incorporarse 31 

L'"qu ipo de instructores imemos de inglés del fNEGL 

l.' niAl.-BARRJGA ARCEO, Fr¡da y Ger.mlo liemández ROj ilS. F..!f'OIL"gi~ dOCMfCS pi,rIJ "" upr" .. d';iI)j" 

JiJ:"iji'IJlil"O. p.l. 
10' NÉR1Ct.lmldell Gllisscpe. Hacia l!na diddclica s.en ... ral dimilllrco, p. 5» 
un LÓPEZ. op. d,. 
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de inglés para pri ncipiantes (bcgilmcrs), y dadu la impor1flnci¡¡ que tiene en b aClUalidad el 

tlprcndizajc de un idioma extmnjero, como l)IIrtc de la fom1l\ción integral de la persona, 

considero que el aprendizaje de una segunda lengua debe iniciarse dcsde los nivelcs dc 

educación b:isica Por esto, diseile pam la Escuela Primaria Asistencial del ¡NEOI en el D.F . . lal 

el proyectO de Iniciaciim al Inglés, curso dirigido 11 alwnnos de esta escuela, hijos de 

tmbajadores del Insti tmo. 

Los servicios que la Escuela Asistencial hll ofrecido JI sus alumnos son: comedor, apoyo 

en elaborac.iÓn de tareas escol3l\'"s. Taller IlIfantil de Aries Plústicas (flAP). servicio medico. y 

el curMi de iniciación al Inglés, a partir de que fue aprobarla mi propuestu (1997). Este curso lo 

¡mparti duronte dos ciclos escolares, logrando resultados satisfactorios. rccuperados de los 

registros ljue obtuve de la evaluación de conocimientos aplicada a los alumnos; además de 

in fommcióu obtenida a tral'és de sondeos de opinión a los padres de fami lia. (Ver anexo 5). 

A manera de seguimiento, he tenido la oportunidad dI! eSlar en contaclo con t.'xalurnnos y 

sus padres, rll que estos ültimos son compaileros de tnlbaju. á quicncs he consultado parn 

conocer si ha habido algun resul tado cn elapas escolares posl~r i orcs rcsp.:cto al aprendizaje del 

idiomn inglés que recibieron cn la Escuela Asistencilll. La respuesta constnnte es qo.e fue una 

expericnda significativa haber asistido a estos cursos, pues en el nivel d~ secundaria. donde ya 

ésta eS una asignatllra obligatoria, los resultados son f:\Vorables. Lo unterim, puede considerarse 

sólo un lestimonio que coniirn13 quc si al niño se le propordonan conocimientos de idiomas. en 

este caso de ingles, desde los niveles escolares básicos, en un ambielllc agrndablc. flexible. 

hidico. estos serán mejor aprovechados y utilizados en el cono. mediano y largo plv..os. 

Para elaborar el Programa de Iniciación al Illglú real icé una adaptación del texto 

titulado: elas.' Notes Beginners.lo( primer libro dcl nil'eI bástco dc ingles. editado en 1994 por el 

INEGl como parte del material de apoyo para el l'rograma Inlegr::al de Capacitación, Fomlación 

e Investigación, y particularmente para el Programa de AUlosufi cicnci:J en la Enseñanza del 

Idioma Inglés dentro del lnstitulo. que surge en el contexto de la Calidad Total, donde se concibe 

la cupaeitación irllegral de IQs lrubajadores como una actividad sustantiva en la institución. 

ItI.'ro.'!la ,~cuel~ e$ UII~ presluc;ón del INEG I pa"'~ m~dr~s )' ¡l-1drel tmbajadorcs que lienen hij o>s qu,' curSilIl la 
educación primuria pl)I la nm~dlla en escuela oficial de la SI;P y por la !:Ird\', en bu mismas instoladones. ellNtGI 
asume la respons.abilidad de 105 alumnos inscritos en I~ Escue la Asistencial, haSla queconch,>e lajomada laboral 
de sus padres. 
'0.0 tNEOL Class NOI~$ Bfgillllers. slp. 
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I.a estructuro del programa para los alumnos dc la Escuela Asistl.'ncialer1! similar 11 la del 

Beginner.f. mencionada anteriOllTh!ntc. pero los contenidos los adiapt..! a temas, vocabulario y 

ejercicios aconk-s con la Escuda Asistencial y con la vida cotidiana de los ni ilos. 

El objetivo del progmma de inglés era iniciar el conocimiento del idioma inglé!\ cn niiíos 

de ni"e.] primaria bajo el lema: "Play and Leam", (Jurga y aprende) Adcmas, compania ,:on Jos 

alumnos. padres y maestros, el siguiente pensamiento, a manera de rcfle:<ión: «Ama tu idioma y 

tus tradiciones. pero abre tu mente a todo aquello \jue la vida te ofre<:c~). que traducida al inglés 

cs: <! Luve your language and your customs, but open your mind to al ! the life give you)~ , ¡\1 final 

del curso se OIorgab.l ala;,:¡ lwnnos un l'\."'Conocimiento por su panicip..lción. (Ver anc.\(O 6). 

En el dcsurrollo del c.ursa, solicitaba a los alumnos propuestas de lemas de su interés y 

los ad:lptab:l al pmgrama que se h:lbÍlI propuesto inic,i!llmentc y que cstábJmos llevando a cabo. 

Gent:rillmenlc, identilicáb.1.tllos, de manera conjunUl. fechas mexic:lrms corullemomtivllS o que 

émll significativas para quienes formábamos parte del grupo. Realizábamos IrabJjos en inglés 

que aludieran a esas celebraciones o fechas import:lntes, por ejemplo: en junio con mOlh'o del 

Diu del Padre aprendimos la canción de Imagine de John Lennon, luego oomentamos el 

signiticado de la c3nción. lraduciendola al espaiiol, Tumbién S\: inlliló a los padr..:s de familia 

par:1 que sus hijos les ofrecieran la interpret:lción de 1a canción, como un homenaje y, a la \'<:7, 

les entregaran un mensajc de amor y paz en ing16), en espai'lo1. Todo eslo estaba comprendido 

cn una cSlratcgi:l pcdagógic:l de integración y motivación, a los niños fl:lrn el 3prendiz:!je de un:! 

scgund3 lengua y para los p:ldrcs de f:lm ilia con la fi nalid:ld de ~luC se involucmnm en este 

proceso. 

En el mes de noviemhre lus lemas a desarrollar fueron " Dia de Mucnos" }' " HaJloween", 

Aquí IIlC interesaba recuperar la tradición mexicana si n desdeliar otros cOSlumbNs. El lrabajo 

consistió en la realización de unll ofrenda que abarc:lbilla mitad de una rared del salón de clase. 

la cual elaboraron con hojas de papel en las que reali:z;¡¡ron dibltios de gran coloridu )' al pie de 

cada uno de los elementos que integraban la ofrenda, 8p3recía el nombre correspondiente en 

inglés. El trabajo estuvo en exhibición durante una semana, con J::¡ finalidad de que profesores. 

padres de fam ilia}' pcrson:ll d~ la escuela, ademas di: los propios alumnos. lo aprecl:lr3n y 

3dl.'m:is se percataran de algunos avances logrados en la materia. En diciembre, con los grupos 

de 4°, 5~ Y 6° grodos prt'p3ramos una obro de tealro con cltem3 de !lakllntl Matara en inglés, de 

la pelicula El Re)' l.eón l I994), c::If1ción que agr;¡dalxl a los niños y qUi:: disfrutaron representarla 

y d~r1a como regalo de navidad a sus compañeros dI:: 1°, '1" )' ] 0, Fue una experiencia mu) 
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enriquecedora, pueS se dlcron a la VCZ, el m:mcJo de! VOC:lOulano en mgles, la c.. .. preslOn mUSIcal 

y corporal y la convivel\cia cntre eomp:lñeros y con los adultos quienes fonnábnmos parte dd 

personal de la ~'scuela: es decir, se favoreció el aprendiznje en grupo coloOOralivo. 

El resullado de eSte trabajo, nsi como de todos los que realizamos durante el curso tcman 

un elemento pcrntancntc: 1r'Jbajo en equipo, considcrando que el equipo es "un medio a tmves 

del cual se favorece el crecimienlo de sus miel11bros"IOI y que ¡¡dermis, toJo eq\lipo se constituye 

en un grupo "'de aprendizaje, de crecimiento en el amplio sentido de la palabra" ,I!l6 Entonces, 

mas allá de cnseií:Jr dementos basicos del idioma inglés, las CXIK'ricncias adquiridas nos 

permitieron, tamo a los niflos como a los adultos, descubrir o reatim¡ar quc es mejor el trabajo 

colaborati vo que el lrabajo individual , y que el tJ1lbajo individual, tambien muy impol1ame, 

cobra mayor valor cuando se comparte; es decir. d aprtadizaje se vuelve verdademmente 

significativo. I01 

Este subcapitulo relativo a mi función pcd3gógic:l en al ámbi to Je la capacitación 

institucionaL lo inicié mencionando algunas de las ac tividades de capacitación reali7.adas t.:n el 

INEOI , las cuales son sustanciales para este Informe Academico; sin embargo, quiero hacer un 

parentesis pUJ"""J describir olras p<lrticipaciolles en el ámbito pedagógico que he realizado en 

instituciones distintns al INEGI, como SQn; el Ceutro de Capacitación Posta) (SE POMEX-SCT) 

y el Centro de Desarrollo Infantil No. 8 del Dep~lrtamentú dcl Distrito Federal (ahora Gobicmo 

del D.F.), que constituyen la base de mi experiencia pmfesional ~'n el campo educativo )', sin 

duda. ~cncialcs paro dcsempciiamle en el ámbito de la eupacit;tción en ellnstitulU. 

q Centro de Cap:lcit:l eiün Postal 

(;n 1984 ingrese a este Cemm desempeñando el cargo de pedagoga en el departamento de 

Ensei'lanza Abierta. ahí me integré a un grupo intcrdisciplinario conlormado ror expertos en 

matcria postaL administradores públicos y administradores eJe correos, personal adt1lini~lrativo 

con experiencia en capacitación y, desde luego, COIl pedagogos y psicólogos. El trabaj o en 

materia pos1al que realic¿ durante casi cuatro años (1984-1988) lo divido en los siguientes 

LO' fERRE IRO GRA VJE. Ramón y Marg~rila Calderón Espino. él ABe del upr.mdizaj¡; CQl)p",romo. Traba¡o el! 
~'1uipo pr,¡I"a t'/lse,lar y awe/llkr. r, 26. 
LO. [bid"". p.27. 
10' FERREIRO GRA VIÉ, RalllÓn. ES/f<uegillS t/¡d¡jcJjco~ d~1 aprendl!lJ.je ~·OO/Nr/JJ¡'·Q. El c(msrn,clI~¡smo MXlu[: 

¡mil "''''''''1fOf'''0 de ~n.li.',iar y oprmder. p.l6. 
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aspectos: 1) In\"l:s\igación, 2) Elaboración de programas de capacitación para cursos presenciales 

ya distanc.ia, 3) Elaboración de maleriales didácticos para eap.1citaeión presencial y de Sistcrna 

abierto. 4) Imparticiún de cursos, y 5) Evaluaciórr de las experiencias de capacitación. 

En e5te Centro de Capacitación Postal, invariablemente el trabajo se rcalizaba en equipo, 

desde la detección de necesidades de cupacitación hasta la evaluación de los t ursos y eventos de 

capacitación. Los primeros trabajos que realicé en el Centro fueron de investigación documental 

y recopilando infomlllción directa.. proporcionada en entrevistas con el personal especializado en 

materia postaL en su 11l3)'ori3 eran personas con amplia experiencia, rcsultlldo de su traycctori;¡ 

postal durante varias décadas. La mayoria de estos trabajadores se habían descmpeñ(¡do C0 l110 

nJministradores de ofi cintlS de correos, pero tenill un intcres ~special porque a las nuevas 

generaciones de trabajadores se les fommra postalmente para que proporcionaran un servicio 

d i ciente a los usuarios. Este, cm precisamente el punto de converg~ncia con los objetivos del 

Centro dI:. Capacitación Postal. Eltrablljo inicial consistía en que los expertos proporcionaran la 

infomlación a pa.rte del equipo de trabajo y la otra parte de los compañeros la inwgrábamos , 

analizábamos y tmnslormábamos en documentos quc servirían de soporte para diseñar los 

programas de capacitación, acordes con los rcsult3dos de la detección de necesidades de 

eapncitación que prc .... iamentc se había realiz.1do. DcspuéS. se planearon Jos eventos de 

capacitación a desarrollar en el Centro, se elaboraron mmeriaJes didácticos y a la par, se elaboró 

{' impartió el curso dr! Fonnaeión de InstmclOrcs, dirigido a quienes fungiríamos como 

eapadtadores. Se programaron e impart ieron los cursos dirigidos a carteros y empleados que 

atendían al público cn ventanilla. En estos cursos se proporclOlmban conocimientos postales, 

pero lo más importante era promover que la ¡¡\ención a los uStJarios debia ser de calidad, que el 

públ ico debia quedar satislecho con el desempeño del empIcado de correoS" y con b atención que 

éste le proporcionaba. 

Uo producto que el equipo interdisciplinario que integrál>31nos el Cenlro de Capacit¡¡ci6n 

POStal, fuc la colección de euatro tomQS o módulos que clabol1lmos p3TU llevar a cabo el 

Programa de Capacitaciríl1l'ura el Carte/"O. Paquete didáctico, el cual se habia concebido como 

un material didáctico para educación a distancia y que se difundiria en las diferentes oficinas de 

com.'"Os en las entidades federativas. Este programa Sí.' integraba por tres módulos de ternas 

postales y un CWlrto de relaciones humanas. Como prueba piloto. se impartió en aulas bajo la 

denominación de DiplomadQ para Carteros. 
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Can.: señalar que- dcspues de ana liz::u todos los puestos faclibles de ser capaci tados, se 

decid ió iniciar este programa con el puesto de enrieN pues: 

El Canero es UIIO de los elementos fundamemales p.a rn. el funcionamiento del Coneo. 
Es I1n scrvid\H" público y agente vi tal en las corn uniClldonc5 de UI.leStro pais. El público 
y la n:lción en genernl. lo:: tier,,;n una t:$pe"Cia l aJrniración. [ ... 1 En la medida en que el 
Canero cumpla sus Iabor\."S con mas eficiencia. el S4.'rvicio posutl será cada dla mejor. 
Paro que esto se hl~re. Il e(:esi rn po~r 11113 pn:parnciólI adt"Cuada. UII genuino intcré~ y 
cornpromiS<1 eoo su tr.Ibajo. asi como la necesari. identificación hacia la illSlilUdón en 
la cuallabora.'OI 

Concluyó S3tisractoriamente la prueba pilQto, ntorgruwosc diploma a la primera 

generación de carleros. aproximadamente 30 capacitandos. Postcrionnente. se inició la 

distribución del paquete didaclico a direrenles estados de la República. 

c:) C('n(ro de Ucsarrollo Inrantil No. 8 dr l nDl: 

En 1991 ocupe el puesto de pedagoga en Id Centro de Desarrollo Infantil No. 8 del entonces 

Depanamento del DiSTrito Federal, en este Centro rea licé actividades de coorcl innción del área 

pedagógica y me integre ¡¡ un grupo intcrdisciplinario confonnado por personal docente. 

administrnt ivo. dietista~, trabajadora social. psicÓloga y medico. Mi panicipaci6n en e:>!a 

ins!:lI1cia me pcmlitió, UlHl vez mas, conlinnar que "eI trabajn ~n equipú no suprime ni eSTá 

reñido con el trabajo individual. Al oonlrlllio. [o implica como elemento b,"¡sico para la 

construcción del conocimiento".I~ 

Adicionalmente a1 lrubajo en equipo, establecí comunicAclon pcnnancnte con tos niños y 

sus padres, función derivada de la coordinación y lrabajo conjunto que se rcal i7..aba en el planld. 

Hacia el exterior del CenTro, también participé en equipos de trabajo confommdos por la oficina 

de Servicios Edueati\'os del D.F .. inSTancia responsable de proporcionar los lint'amientos paro el 

adecuado fW1Cionamiento de los CENOI cn ':5t3 entidad, as! corno de supervisar las acti\'idades 

admi nistrativas) pedagógicas que se rcal i;.;aban. Estos equipos de tmb:ljo tenían el objetivo de 

analizar la problematica generol de los Centros en el D.F. Y detectar las necesidades de 

capaci tación qTJ(' requería c.1 personal para la pr.:swci6n dI! un Servicio de calid:!d a los niños y 

sus padres. 

101 seTo D1RECC10N GENERAL DE CORREOS. I'rograma'¡~ Capacllac!cm par .. ~I Ccrt~ro. MOdulo l. p. 5. 
1'" fERRE tRO GII.AVtE, RnffiÓn)l Marpl"it¡l Calderón Espino op cil. p. 49. 
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Hasta aqui, he plasmado las aclividades profesionales desarrolladas en el campo 

educativo luego de egresar de la carrero dc Pedagogia, en 1984. Así. por esta experiencia, 

tennino reconociendo que la fonnación académica del pedagogo sc consolida en el campo 

laboral y en su quehacer cotidiano va fortaleciendo SllS conocimicmos tc6rico-pniclicos. Es en el 

trabajo y en la actualización permanente donde refrenda el compromiso social adquirido a lo 

largo de su formación universitaria. 

2.4 La n pacilación fuera de los proyectos oficiales 

En el subcapitulo anterior abordé mi experiencia en el ámbito de la capacitación, si n embargo 

esa es sólo Un:l parte de mi desempci10 profesional. pues a pesar de que he laborado en distintas 

áreas del rNEO I, además de olras instiluciones, no siempre estas han estado vinculadas con la 

capacitación o con áreas pedagógicas. No obstante, por 13 experiencia, tengo la certe7 ..... de que eo 

cualquier ámbito laboral, los tmbajadores deben inoorporane a la formación permanente para 

desempeñar sus actividades con calidad. En este sentido, como profesional de la educación, he 

promovido la Ilpcrturo d.c espacios de fonnación que pemlitan a los trabajadores capacitarse en 

sus propias arcas de actividad laboral, habilitando sitios y e5t:Jbleciendo tiempos aprovechables 

para este fin. Entre lo rescalable está la disposición del personal para compartir conocimientos 

en temas específicos, para formar circulos de lectura o para intercambiar ;nfonnaci6n accrca de 

las aclividadcs que cada tmbajador realiza. Esto conlleva a la interrelación del tfllb3jO cn equipo 

y eltrnbajo individual. 

A continuación describo el trabajo que he denominado de capacitación intema.ll~ 

realizado en la Subdirección de Relaciones Públ ica de la Dirección Gencrnl de Difusión del 

TN EO I, en el ai\o 2001. En esta Brea una de las actividades básicas era la elaboración de 

documentos, los cuales comUnmente se rcelaboraban por carecer de una adecuada redacción )' 

ortograf1a. por lo lanlo se hada indispensable la capacitación del personal en eslos rubros. 

Entonces, elaboré un pro)"t:cto de capacitación consistente en WI Taller de Redacción y 

Onogmfia, que fue aprobado por la SubdiJ\.'"Cción. En él, se buscaba que sin abandonar el arca de 

11. Entendiendo el ttrmillO: t:3p.lC'itación interna tomo aqutU. ql»! se promu.tw.lIt interior de Ju in:as de lr.lbajo sin 
que a lé circunscrita I un programa formal de capacilación. 

50 



trabajo. los compañeros se preparan para elaborar documentos redactados com.-ct¡¡mente y sin 

errores onográficos. Aprovechando que entre los compañeros se eneontraba un especialista en 

redacción (Jesús M::¡gdakno Cañllvern). compani con él la idea del proyecto y me ofreció su 

apoyo como instructor. Entre las primems actividades estuvieron la selección de lemas y 

estrategias pam ¡mpanir el Taller sin interferir en las actividades de los compañeros ni en las del 

propio instructor. Las pretensiones se dieron :1 conoca al personal, quien manifestó su interes 

por panicip.lI. El curso se impanió a cinco gmpos integrados por tres O CU..1lro personas 

organizados en dircrentes horarios. Fue. el inició dc la capacitación, cuyos resultados no sólo 

fueron palpables en la pclclica laboral, sino en el mejommiento de la comunicación entre 

C<l tllpalicros. 

En el ai'io 2002, dentro dc hl misma Subdirección de Relaciones Publicas se solicitó 

de.urrollar el "Pro}'cclo pllra JII cr eación del Ce/llro de DocumetllaciólI y de I lIformacilÍlI 

(COI) " , 111 que tenía el objetivo de proporcionar un servicio de consulta de infomUlción 

estadística y gcográfica. espcclfi camentc, a los trabajadores y sus fami li3TCS. Es decir, un 

pro)'t..'Cto que ofreciera a la comunidad del rNEGI (específicamente a quienes labomban en la 

sede de avenid3 Patriotismo, D.F.) un servicio que no se proporcion3ba en el Instituto. Este, 

incluso, considemba el préstamo de publicaciones a domicilio. 

f] motivo por el que consigno en el presente subcapílUlo esta experiencia.. se debe a que 

colaboré como corresponsable de la coordinación del proyecto y donde participó el personal de 

la Subdirección. L3 m3yoria no contábamos con los conocimientos suficientes para realizar este 

trabajo de forola individual. Ento/lCes, nos dimos a la tarea de identificar entre los compañeros a 

todos aquellos qUi! comaran con conocimientos par.J apenarlos al proyecto y que tuvieran la 

disposición de incorporarse como instructores, de acuerdo a los temas cspt""Cificos como: 

catalogación de publicaciones, distribución de esp.'\eios para su resguardo, atención al público, 

administración, computación, protccción civil, etc. Una VC'L planteados los alcances del proyecto 

CO I e identi fi cado i!I capital humano que realizaria el trabajo, se fomlaron grupos y se les 

asignaron su.,> ta reas. Como parte de J:¡ cstrntegi::¡ se estableció iuiciar la capacitacion y que la 

impartiera el trabajador que tuviern mayor conocimiento de1tema. Entre el personal se idcntificó 

a una pedagoga, un arquitecto, un especialista en mam:jo de bibliotecas, administradores. 

tccnicos en infonnntica, técnicos en recursos humanos, finan cieros y materiales. entre otros. Con 

111 INEGt Pro)"~IQ pilru 1.-. tTl1lldón d~1 Cf'lItro <k Información y D~I.,lIel1f~i(m. UocumrnLO ínLerno dt la 
Subdirccci60 Ik Rd3Cionu Pública dcl tNEGI. Junio 28 de 2002. p. 2. 

SI 



esta información fue posible orgllniznr el desarrollo del proyecto ~n tres ~tllpaS: 1) Plllncación y 

organización, 2) investigación documental, y 3) elabor:lci6n del proyecto. 

Para orientar las actividades. cn el equipo sc· establ~ió un cronog.rama que mostraba las 

ac tividades a realizar, los responsables de las mismas, }' los tiempos para su cumplimiento. La 

experiencia fue muy valiosa. pues se realizó el traoojo encomcndado en el tiempo indicado, en 

un c1imll de colaboración. En estru; actividades la coordinación se abocó a orientarlas en eada 

grupo e integrar un documento finnl, a purtir de la infoml¡¡ción generada. La cap.'1citnción se 

daba en forma pilralcla, es decir, ti trabajador capa<:italxl al reSlo del grupo al mismo tiempo que 

realizaoon sus actividades asignadas. Capacitaban en ruhros como: cotizaciones de mobiliario y 

equipo, clasificación de publicacioocs. distribución de espacios, atcnción a clientes. 

publicaciones y servicios que presta el INEO I, elaborJCión de perfiles de puestos, seguridad e 

higicne, diseño de fomullos para el control del CID. entre otras. El producto final re fl ejó un 

verdadero t.robajo de equipo que nos pennitió a los partit:ipantes un desarrollo individual y 

colectivo. pero también nos dio la posibilidad de desempeñamos en onas áreas. EsIO podemos 

referirlo al aprl!.nt¡¡~ujl!- eooperutiw} que Ramón Ferreiro afinnn: 

Hace posible que la igua ldad de deltthos se CQnvier1a en iguald~d de oportunidad al 
descubrir por ellos mismos el valor de trabajar juutos y de comprornCleT1le y 
rcsponsobili7Ju'Se con su aprumli /.ujc y el de los dcm:i.s, en un ambiente que favorece In 
eoopernción. desarrolJándo.<;e asi la solidaridad. el respeto, la tolerJncia. el 
peasamienlo crítico y creativo, la toma de decisión, la autOnQmia y la 3ulom:gulación: 
ba.'óCs de la democracia. El aprendizaje cooperativo es. en csenci:a, el proceso de 
IIprcllder en grupo; es decir, en comunid:ad. Pero el ser capaz de inducir}' dirigir el 
aprelldi7J1je en equipo implica, primero. vivenciar en uno mismo esta fomla de 
npropiación de conocimientos. deS.1rmllo de habil idades, ac titudes y valores.m 

Un espacio más de participación en temas relativQs a la etlpilcil:!.ción, que forma part.:: de mi 

experiencia reciente en el campo educativo (2004-2005), fue en el proy..--CIO para la Elaboración 

de instrumentos tle est;lf/adó" (le cQllOdmii!tllos pam el personal de la Dirección General de 

Coordinación de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Infonnacióu Geográfica, DGCSNElG, 

en la cual mc encuentro adscrita desdc el año 2003. Pan! este proyecto, 101 Dirección de 

Capacitación del INEOI nos convocó, como trabajadores de la DGCSN ElG, por nuestra 

fomlación académica, experiencia profesional y desempefto laboral. considerando que 

cubríamos el perfil para desarrollar esta ¡c¡ividad. 

III FERREIRO GRA Vlt, Ramón y Margarita Cn l¡Jcrón Espino. ofl. dI. p. 25. 
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Este proyecto se llevó a cabo a solicitud cxpresa de la Secretaria de la J;unción Pública. 

Entre sus 8clividadc$ estuvo el análisis de diferentes documentos técnicos, legales (en materia de 

iniomlación estadística y gcográfica, de administmción pública y de tcm¡c¡ relativos a la 

Coordinación de lo.s SNEIG) y pedagógicos, y la discusión pennanente entre dircc\ivps, 

capacitadores y expel10s en materia de conocimientos vinculados a la misión y visión del 

INEG I. EL resultado fue la identificación y descripción de la capacidad técnica específica. 

relacionada con Jos conocimientos del marco normativo de los SNEIG y del Programa de 

Desarrollo de Estadistica y de infomlUción Oeognifica que sustentan las actividades de la 

DOCSNEIG. los cuales, se consideró, el personal de esta Dirección debía adquirir o refol7..al'. Al 

cstablC1:cr quc esa seria la capacidad técnica a abordar en [a elaboración de inslrwnemos de 

estimación de conocimientos, también se establecieron los siguientes niveles de capacitación: 

Básico, rntenncdio, Avan:tado y paro Expertos. El diseño de los instrumentos de medición se 

inició por el de ni vel básico. desarrollando el tema de Inducción a los Sisfcmas Nacionalc.f 

Cswdisticos y de InJormaci(m Geografica, cuyos conocimientos son fundamentales, en primera 

instancia, para el personal que fonna parte de [a, Dirección antes mencionada y, luego, para el 

resto del personal del INEGI ya que es un tema transversal que todos los que integramos el 

Instituto debemos conocer. 

El citado proyecto se estructuró con una metodología para el diseño de instrumentos de 

est imación de conocimientos planteada en tres fases: 1) Con\'ocatoria y organización de cquiros 

de trabajo, 2) Investigación e inducción, y J) Diseño de instrumentos. 

En la primera fase. el objetivo fue contar con el personal especializado y el material 

requerido para el diseño de instrumentos de Evaluación de Conocimientos. En la segunda, se 

buscó seleccionar material para el desarrollo de los contenidos de los cursos ídemiJicados en la 

primera fase: asi como contar con la infoffilación acerca del diseño de reactivos "de base 

estructurada para e[ discño de instrumCJlIos de estimación de conocimientos". 11 1 

En la primera fase, la organización de equipos ele lr.lbajo consideró a personal dd D.F. Y 

de la sede dellNEO I en Aguascalientes. debido a que el personal de la DGCSNEIG laboramos 

en ambas entidades y la capacitadón incluiría a todos Jos trabajadores. La distallCia dificultaba la 

tarea. Las primeras reuniones de tmbajo dcbieron ser presenciales, en ocasiones en el D.F .. en 

otras en Agu.1scalientes, pero una vez definidas las actividadcs y con el apoyo de la tecnologla 

III 'NEG!. /II<llOdoJogia para id disMo de ÚI$IT].menIQJ ck ~Slimaci¡j" de conocimiell/()S. [)o¡:II»1~nto ,nterno 
dabomdo por el Depanruntnto de Servicios Di..1;\ct icos de la Dirección de Capacilación. Nov¡embre 21Kl4. 
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(infonn¡jtica y telefónica). se logro cumplir el objetivo. que ern elaborar cuatro instrumentM de 

estimación de conocimicnlo. base p:trU la clIpacilllción del nivel básico. tos prodUCIOS obtenidos 

fueron los siguientes: 

l . MUI1IIllI del Participante: "/lItroduccióll a 1m' Si.Ytemas NClciollules é.:wadi.)·tica y do? 

hifornwCi611 Gea~'1'áfica (SNE/G)". Su estructuro se dividió en: Objetivo general y objetivos 

por terna. Al final de cada tema se incluyeron ejercicios y un resumen; as! como la 

bibliogralia consultada para el/lborar ese apartado. A este manual se le agregó una 

evalunción como anexo. 

2.. Gu{a DitltiClica pura el ,'llrsn Infrnducciim o los SNEIG. Su finalidad fue apoyar las 

actividades de los instructores. Esta Gula retomaba los objetivos del Manual del Participante 

y una curta descriptiva. 

3. Apoyas Glldi(wisuules. Estos materiales rueron presentaciones en Powcr Point que tenían la 

finalidad de complemcllt<lr la Guia Did:ictica. 

4. Elllburación dr reae/il'OS. Se elaboró una evaluación de corn.x:imientos confonnada por 

reactivos de opción múltiple. rclación de columnas. ordenamiento. etc. 

Estos fueron los cualro primeros ínslrumentos de estimaci6n de conocimientos para el nivel 

b<isico cn los que participé. Está pendiente dar continuidad a este trabajo paro los .siguientes 

niveles. 
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3.1 De la Ins titución 

CA PiT ULO 3 

VALO RACiÓN CRiTI CA 

CaJo uno es UII proceso y 1111 prOJl€C/O y no un destino. E.s 
preciso que <!n mi propia experiencia social, en mi propia 
prdetiea)'o de.~cubro las camir/m paro hacer mejor lo 'lile 
quiero hocer. En mi práctica docente tlprendl la /lI!cesidad 
dI! lú oohrrc/lcla. que no podia lener 1m discurso alejado do. 
mi prdellea, que /e/lio qu<' b'tsCUr una idell fijicaclfin Cl~¡i 
nbsolufll elllu lo qlll" decía y la que hacia. " esta es IIna 
yirtlld que sr /lama cohcrellcÚ1. 

Po.u/o Fr~ire. El Grifo Mamo, p. 47 

En este cnpílulo abordare la valoración crítica de la experiencia profesional desde tres 

perspectivas: la primera, e:s este SUbcllpUulo (3. 1), a partir de un análisis sobre: el INEGI, 

haciendo énfasis en el tema de la capacitación de los trabajadorcs y. sobre la Escue\a Primaria 

Asistencial del ¡NEOl en el D.F., de la cual he sido pane de su personal docente impartiendo la 

materia de Inici:lción al Inglés. :ldcmás de hllber s ido usuaria de este servicio durallle ocho ai\os 

como trabajadord dd fnslitu{o. 

En la segunda (subcapltulo 3.2) haré una crítica desde mi propio desempeño profesional 

recuperando en este apartado las actividudes acadcuUcas y de capacitación que he realizado. 

tallto en la Escuela Primaria Asistcncial del ¡NEOI en el D.F. como en las aulas de Capacitación 

del Instituto . 

En el último subcapítulo (3.3) haré una retlexión sobre aquello que he recibido de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. y asimismo. sobre lo que académicamente no 

aproveché de ella o las lIuscncias que detectc en esta casa de estudios y que ha repercutido en mi 

fomlaeión personal y profesional. En los tres casos mencionaré alcances y limitaciones. 

c) Sobre la (unción social dellNEG I 

A lo largo de 25 años desde su creación, el ¡NEOI ha logrado posicionarse en la sociedad, 

mucho se debe a su función sustanti vu:ll~ proporeionur el servicio p'úbl ieo dc infonnación 

'" Vid. supra. p. S. 
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estadística y geográfica a la población. Sus CsfucrLOs los reconocen los usuarios, quienes 

aprecian la modernidad de sus servicios. Por ejemplo. en el Repone de opinión de 

clit!nte/usuario del mlts de agosto de 2007, emitido por el Centro de Infonnación de fNEGI 

Patriotismo. eo el D.F., 84.7%. opinaron que la infomuelón requerida se había localizado según 

lo esperado y más de lo esperado, además cal ificaron la atención como satisfactoria en 91.1%. El 

tiempo dc atención fluctuó entre cinco minutos y menos. El rango de edad de los usuarios va de 

los 1I años hasta los 60. El nivel académico de los usuarios está arriba del 50% en el nivel de 

licenciatura. Por otra parte, más de 800;" consideran excelente In orientación y el trato de los 

asesores que los atienden. Estos usuarios, quienes pertenecen a los sectores público, privado y 

social, tienen acceso a la infonnación del Instituto, contenida en medios impresos y digitales. 

También. ofrece atención a organismos internacionales )' a usuarios extranjeros. Además, los 

usuarios tienen acceso El la infonnación dcl INEGi a través del Portal en Internet, por correo 

electrónico o acudiendo directamente a los centros de atención a usuarios. En el reporte 

m~ncionado se indica que 85.5% han consultado el Sitio dellNEGI en Internet. Se señala que la 

¡nfannación consultada se uti liza paro la planeación de proyectos, elaboración de trabajos de 

investigación. tarC'as escolares, etc. Por lo anterior, no hay duda de qUt: el !NEOI está 

cumpliendo con su Mi.fiófl. /lS No obstante, es primordillJ incrementar la infomlación y agilizar 

su difusión como un servicio prioritario a la sociedad. 

Es importante comentar que el TNEO I ha fomentado ~It la poblllción la cultura en el uso 

de la infonnación, a trftvés de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa, Imemet, 

canctes, folletos, calendarios, etc.). Además. la ha promovido en ellrabajo de campo a través del 

personal encargado de los levantamientos censales y de encuestas, quienes de manera paralela a 

su trabajo, difunden de rnanem dirccta las funciones dcl INEO!. Por otro lado, es importante 

mencionar que las instituciones educativas, tl.lOto públicas como privadus. han ravor~cido d uso 

de la infonnación estadística y geográfica, puesto que sus alumnos, desde educación preescolar 

hasta de nivel superior, así COmo investigadores, docentcs, ctc. consultan la ¡nfonnación del 

lNEOI como parte de sus actividades acadCmica5. 

Cabe señalar, que la información que se brindo al pÚblico tiene un sustento didáctico. 

pues se utiLizan técnicas pedagógicas que' buscan, entre otras cosas, dirigir y orientar eficazmentc 

<'1 los usuarios en el aprendizaje l 16 dc los contenidos de la infonnación que se ofrece, y que cntre 

111 Vid supra, p. \8. 
," Cfr. ALVES DE MATIOS, Lui:r.. COfllJNndio de didáctica gmerlAl. p.17. 
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sus consideraciones t!stán, precisamente, la atención a dos dc las pregunta .. básicas de la 

didáctica: ¿quien aprende? y ¿qué aprende?1l1 En el primcr caso, es el usuario, el cual es 

atendido de acuerdo a su edad y al tipo de información que requiere. Sobre la segunda pregWlta.. 

esjuslamentc la infonnación que cl lNEOl ofrece y la foona en que la presenta al publico para 

que sea comprendida y utilizada. En panicular, se observa el uso de la didáctica en los productos 

y servicios que proporciona 8 la poblaci6n infantil. por ejemplo: la infonnación geográfica de la 

Rcptibl ica Mexicana en fomlllLO digital presentada en RompecCJ.bezas, o sobre infonnaci6n 

estadistica, como el juego de memoria relacionada con los censos de población, económicos )' 

agropecuarios. Sobre otros lemas educativos pant usuarios de niveles académicos medio y 

superior cst3.ri: El rezogu educatil'O en la publación mexicalla, Estadísticas de l!tlucación, 

Catálogo de codificaciim de carreraf, entre otros. 

Lo anterior. son testimonios de que el Instituto realiza una pl!lncación que lo conduce al 

logro de los objetivos institucionales; una planeación que, como dice Luiz Alvc:s de Mallos: "es 

la previsión inteligente y bien cakulllda de todas las etapas del trabajo [ ... J y la programación 

racional de lodas las actividades" a reali:mr, constituyéndose la planeación en una guia segura 

par.! lograr los resultados descados, Ila y que entre sus atribulas eslá la flexibilidad para reajustar 

dicha planeación. de acuerdo a 10 que se vaya identificando o porque se vea la posibilidad de 

mejorarla, incorpomodo clementos no considerados en la planeación inicial.ll~ 

No obstante lo anterior, es necesario scMlar que para consolidar la imagen dc1 1nslituto, 

eSI3 debe abarcar sus estructuras internas. l.Q~ trabajadores deben identi ficarse plenamente con 

los objcti\'os inSlitueiQlw!es y con su quehacer cotidiano contribuir a logro de las metas que la 

dependencia se ha propuesto en su Visión al wl0 2025. IN En este sentido. mi cKpcriencia mc 

hace re flexionar sobre lo ¡n¡Jis~nsablc de erradicar prácticas tradicionalcs, donde las decisiones 

se han tomado en los niveles superiores y los ejecutores peneneccn o los niveles inferiores. Con 

frecuencia los suballcmos no conoccn el fin tiltimo de:su trabajo, situación que no coincide con 

la Política de Calidad/11 sostenida por el modelo de la Calidad Tot:d, adoptada por el Instituto 

desde 1989. In El moddo apunta hacia una organización horizontal, donde el trabajo se debe 

realizar de manera coordinada, a lraves de grupos conformados por personal de diferentes 

W Ibi¡k"" p.29 
u'ALVES DEMArroS,op.c,t. p.IOO. 
1l9C/r. iblJem. p. ISI. 
,JO Vid.,Uprr;¡, p. 1'). 

111 I'ld 8"1"'0. p.18. 
m l'id npro. p. 33. 
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niveles que participen en la planeación, \!jccución y evaluación de los proyectos insti tucionales. 

Sin embargo, esto no sucede así en todos los casos, pues todavía existen ¡¡reas que continúan 

trabajando bajo una línea dc autoritarismo. diSl:riminación y burocratismo, por mencionar 

algunos aspectos. Entonces, l13ee truta scguir impulsando la Política de Calidad, para aplicarla en 

todoS los ámbitos laborales. 

c:) Sobrt la estructura organizariooal 

Para atender a la población, el fNEGI está confonnado por una estntclura que abarca todo el 

territorio nacional,1D constituyéndose así en un importante generador de empleo. Hasta 

diciembre de 2006, la plantilla nacional ascendía a 16 mil trabajadores, aproximadamente. 

Ademés. esa estructura pennite que en los eventos censales se tenga una cobertum del país 

prácticamente de 100% y que la infonnacióD que se captura, procesa y difunde sea 

representativa de la realidlld nacional y que su uso para tomar decisiones en los proyectQs 

sustantivos de los sectores público, privado y social sean acertadas. 

Sin embargo. no es suficiente tener una estructura de estas dimensiones y el 

correspond iente capital humano; no es suficiente contar con los recursos materiales y financieros 

paro desarrollar los proyectos institucionales. También. hace faltu fortalecer la coordinación al 

interior de la dependencia, y fomentar en el personal el concepto de trabajo en equipo, en el 

cual cada tm~jador "debe sentirse miembro de una comunidad con la cual y para la cual trabaja: 

ldonde] d éxito de todos depende. en parte, de su cooperación". m Una manera de ¡ilVorecer 

dicha coordinación, es di fundiendo en todos los niveles, las funciones que realizan las diferentes 

mas y los puntos de coincidencia entre estas. con ello cada tfllb~jador tendría clara la 

trasccndencia de su participación en los proyectos institucionales. Un fom13 de llpoyar está 

propuesta es. y de maneTII sustancial. a través de la organiwción de cventQS de capaeitaciólL 

c:) SolJre la informllción 

A partir del desarrollo de los programas institucionalcs, ellNEG I genera infonnación estadística 

y geogrJ.fica de interes general. Dicha infonnacíón. cada vez se proporciona con más 

m Ver pie de p;ígillaJ5. Vid. supra. p_ 24_ 
tl' NER1CI, op. eN .. p. 525. 
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oportunidad, debido prindpalmente a la (annación académica, el desempeño profesionn! del 

personal y la capacitación que se le proporciona. Todo esto. complementado con el apoyo 

tecnológico, principalmente ¡nfonnático. 

No obstante estos logros, el amplio acervo de información con el que cuenta el Instituto 

no es difundido suficientemente, al igual que los servicios que ofrece. En CU!U1to B la página del 

lNEG I en Intemel, existe amplia infonnación cuya consu]t.a está restringida o acceder a ella 

resulta dificil. Esta es una problematica que debe resolverse paro hacer efectivo e l 

aprovechamiento de la irúon1lftción por p.trte de los usuarios. Al respecto, Arturo Alcazar, 

colaborador del área de soporte informático de la DGCSNEIG comenta lo siguiente: 

El Ponal del INEGI en Intemet contiene infinidad de infomlación que no sabemos 
c.x1lQ consultarla. nu ~ Imigllble la búsqueda o en mu.::has ocl\Siones la iniormación 
que presenta al público es muy téeniClt. También, se puede decir que hay infomlDción 
escondida. Esta opinión la pu~o emitir como pane de l personal del Instill1lo, po:ro 
también como usuario externo, pues en ocasiones he tenido necesidad dc consultar 
inrormación paro realiZlll" tnbajos al;ad~n1¡cos o perwrtaleli y me he enm:l1tAdó a esta 
probkmática.11!I 

Tal $ituaci6n hace recomendable generar propuestas a la institución con el fin de ampliar 

el acceso a [a infonnación, penniliendo que el p(¡bllCQ usuario explote mt\s y mejor la 

infomllldón existente en el Portal mencionado. 

1:) Sobre los progrlll1l3s de capacitación 

Estos están dirigidos a la capacitación eSj>C(;ialízada. del personal. Los programas se planean, 

organizan, ejecutan y cva[1Ían de fonna pennancnte y se han ido mejorando con los avances 

tecnológicos. Asimismo, se ha impulsado que el personal se capacite con más I"recuencia. Los 

cursos que se impanen son sobre temas de "infonmitica, compllt3ci6n. desarro lló, especial izados 

de acuerdo a los requerimientos de las áreas, estadística, pedagogla y geogral1a".J:!6 Aunque, 

debido al camcter de la inslÍtuci6n, un alto porcentaje de éstos son relacionados con temas 

infonnát icos. 

In Entrevista realrl.llda a Anuro AICÚlII" Méndez, Técnico del DcIKlrlllm.:nlO de Adminislrnci6n de la Red de 
ComunicaciOl1e5 de t~ OGCSNEIG D.F., tNt!GI , JO ¡lo! a~Olto de 2007. 
126 entrevista rea lir.ada . Patricia AlortSU Romero. I'edagoga egresada de la ENEP Acatt.1.o, UNAM, 8peeialisla en 
la Subdirecdoo de Enlau del p~so de <A.l idad y dd J>roga¡na dr; Cap3Ci\:lCión (k! !NEGI en ti D.F .. mEOI, J 
de scpticmlJn, de 2007. 
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Es oportuno resaltar que la capacitación en el INEGI 00 se circunscribe unicamente a la 

que se proporciona al interior del Instituto. Existen progrn.mas de intercambio académico que 

comprenden cursos presenciales y a diSlancia impartidos por instituciones educativas de 

reconocimiento naciollul e intemacional como la UNAM, el IPN, la UAM, el Tecnológico de 

Monterrey y El Colegio de México, cntre otros. 

Asi pues, Ja cultura de la capacitación se ha ido impulsando en lodos los niveJes de la 

estructunl, Anlerionnentc. era común que 105 directivos restringieran al personal que mostraba 

intcrts por capacitatsc. pues consideraban que el tiempo wili:mdo en la capacitación afectaba las 

funciones de las áreas. Ahord, afonunadamcnte, el enroque es diferente, pues se concibe a la 

capacitación como WI factor fundamental en el desarrollo de la institución, considerando al 

capital humano la columna vertebral y. por lo tanto, lo imprescindible de impulsar su 

preparación. La nucv¡J concepción es que 11 mejor prepartlci6n, mejor desempeño y contribución 

al logro de los objetivos del Instituto. 121 

A pesar de los- logros, un coestiollamiento a la actividad de capacitación es que ésta se 

concentra en la Ciudad de Aguascalientes. y como afirma Pamcia Alonso, "la oficina de Enlace 

D.F. eOlllo tal no realiza eventos, es en Oficinas Centmles en la Dirección de Capacitación donde 

se llevan a cabo", m [o que limita la posibilidad de que el personal que labora en el D.F., yen 

otros estados de la República, se capacite óptilllamente, o al menos en las mismas condiciones 

quc.cI personal que acude a los cursos que se imparten en las aulas del edilicio sede. El sentir de 

los trabajadores es que la ubicación de las nficinas centrales en Aguascalientes no debe limitar 

que la Cllp3Cit3ción sea homogénea para el personal en el resto del país, 

Además. si habl:U'uos de la función social del INEGI, ésta debe iniciarse al interior de la 

institución) debe favorecer la equid:ld entre su personal, de lo contr:lrio hay un:l incongruencia 

cnlre el deber ser y lo que sucede realmente en las áreas de trabajo. Por otra parte, esas 

diferencias Agunscalientes-D.F .• también se dan en cuanto a las propias instalaciones para la 

cap.1citución, pues mientras en la sede existe un edificio exclusivo para tal actividad, con 

personal cspecinli7..11do; cn ti D.F., súlo existe la Subdirección de Enlace dd Proceso de Cal idad 

y del I'rograma de Capadtación. integrada por nueve rocrsonas: dos pedagogas y el testo tiene 

fomlación académica en "ingeniería. administrdción, sociología. psicología, economia, 

., . 
117 rld ,upt'Q, p 12. 
.!IO 1(1(. r:il, 

. . • • 
i 
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infonnática, actuaria y geografia".I19 Con funciones diversas en su área, es frecuente que estos 

trubajadores también se desempeñen como capacitadores, el requisito es posecr experiencia con 

manejo de grupos y haber recibido d curso de formación ¡Je instructores. Cumpliendo esto, .se 

les acredita como (~capaeitadores internos del INE01».IJO Por situaciones como esta. considero 

que es pertinente identificar y recuperar entre el personal, a aquellos con fonnación pedagógica, 

paro que participen en las diferentes etapas de la ctlpacitación: planeación. detección de 

necesidades, diseño e impartidón de cursos, elaboración de materiales didúcticos, por señalar 

a lgunas. Mcnciono esto, porque, sin duda, la fortaleza de la capacitación tiene como base a la 

pedagogfa en su rama técnica, que. es la didáctica, pf'e{ltsamente entendida como "cl conjunto de 

técnicas dest inado a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas 

las disciplinas, para que el aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor eficiencia".1l1 El 

adecuado manejo didáctico puede constituirse en la base fundamental para el cumplimiento de 

los objetivos de la capacilación en lo particular y de los instituciotlllles en lo general. Aunque, 

también cs cierto que 110 se requiere que el total del personal posea fonnllción pedagógica. Pero, 

si considerar que los profesionales en esta matcria proporcionen a los demás aspirantes a ser 

capacitadores, las herramientas didácticas y elementos pecL1gógicos necesarios para que la 

capaciL.1c.ión logre resultados satisfactorios. 

En cuanto a los tipos de cursos que se imparten, considero que es urgente encontrar un 

equilibrio entre los grandes bloques de temas de capacitaci6n. La experiencia me hace ver una 

marcada prelerencia por los temas infonnáticos, una razón ciertamente es por los conocimientos 

que se requieren debido a la actividad del INEOI y, también, por los avances de la tecnología a 

nivel mundial. la otra, tal vez, porque el área encargada dc la capacitación en el lNEGI es: 

La Dirección Gencml de Innovacion y Tecnologías de Inforl11a.::ión, de la que se 
desprende la Dirección de Capacitación (oficinas centrales). que está en el mismo 
Ilillel de la Ojr<:CCiÓfl de Servicios de Iflllovacióu y TeCnologías en cl D.f., de quien 
depende directamente la Subdirección de Enlace del Proceso de Cal idad y del 
Programa de Caracilae Ión .IJ I 

En esta búsqueda de equidad, tambien es necesario reconucer la función del pedagogo en 

los proyectos institucionales '/ delegarle ac.tividadcs que demanden fundamentos pedagógicos, 

donde estos profesionales participen en la tom3 de decisiones. y no únicamcnte como personal 

m ide", 
no Cfr. ide",. 
111 • • 

NEIUCI. op. CII. p. 53. 
¡'l 10<'. cit. 
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de apoyo que real iza. gencralmente, tareas administrativas, aun cuando éstas estén vinculadas 

con la capacitación. 

c::> Eseul.'la Primarill Asistl.'ncial dellNEGI en el 0 .1', 

Como he menc ionado en el capitulo 2, la Escuela Asistencial presta un servicio instirucional a 

madres y padres trabajadores con hijos en edad escolar de nivel primaria. Esta Escuela 

constituye un apoyo significativo porque mientra<; los padres laboran, sus hijos se encuentran en 

este espacio donde reciben asistencia alimentaria, orientación sobre higiene personal, asi como 

atención pedagógica y apoyo docente para realizar las tareas escolares del tumo matutino y las 

act ividades culturales y deportivas complementarias. Es de reconocerse la labor del personal 

administrativo, docente y médico de esta Escuela. con sus iniciativas y propuestas en la práctica 

cotidiana, mejoran los servicios de este espacio. 

No obstante, el compromiso de estos trabajadores con un proyecto insti tucional 

fundamental. el euerpo administrativo responsable de asignar los recursos humanos, materiales y 

fi nancieros, necesarios para el óptimo funcionamiento de la Escuela, sólo han atendido la parte 

administmtiva. Considero que hay desconocimiento y hasta falta de interés para atender la parte 

pedagógica, cultural y deportiva de los alumnos_ En este sentido, mi propuesta es que quien sea 

designado para coordinar este proyecto. mínimamente debe tCller conocimientos pedagógicos 

elementales que le pcm¡itan comprender el desarrollo del niño en esta edad escolar, compleja y 

Ilcna de necesidades afectivas, intelectuales, sociales, entre otras. Lo dice Jean Piaget, cuando se 

reficre a los niños de 7 a 12 años. que es una etapll coincidente con la escolaridad de nivel 

primaria, en 1::1 eU::l1 se da un cambio en su desarrollo mental con las implicaciones en su vida 

afectiva, de relaciones sociales o de actividad individual, donde adcmás se le va desarrollando 

una cllJmcjdad de cooperación y un comportamiento colectivo y la aceptación del juego 

reglamentado, con lo cual se va reforzando su autonomía y su cohesión al grupo. Es importante 

tambien enfatizar que la afectividad en esta etapa se car'JclCriz¡¡ por la aparición de nuevos 

senlimientos morales y por una organización de la voluntad qm: conducen al niño a una 

aceptación de sr mismo y una regulación de su vida afectiva. 1lJ Lo que el teórico nos deja de 

manifiesto es la gran responsabil idad que en este caso tiene d Instituto eon los hijos de sus 

trabajadores. 

ll} Cfr. PIAGET. lean. &iJ ~/udios de psicoJogi<J. 61·85. 
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Pero esta también es una larca conj unla, entre cl lnstilUto. específicamente el eoordin.'\dor 

de la Escuela Asi!ncneial, los padres de familia y el personal de este espacio educativo, cada uno 

debe estar convencido de que la educación que se les proporciona a los niños de la Escuela es un 

complemento cruci¡¡\ en su fonnación, que depende de la organizaciÓn y compromiso de los 

involucrados, quienes deben considerar que en este plantel sc está fonnando a niños, los mismos 

que mañana sef'1in los individuos que adquirirán una función social. Con la actitud de los adultos 

en la Escuela Asistencial. "los niños se sentirán inlimidados o seguros, controlados o libres, 

excluidos o aceptados", Esto hace mzonable llpt'Owchar los recursos hum¡¡nos, mllteriales y 

fi nancieros que garanticen la fornulción integral de los niños. 1H 

3.2 Del desempeño profesiona l 

Podemos obviar que los alumnos egresamos de la escuela con ideAles, creyendo que la sociedad 

reconocera el esfuerzo de haber concluido lUla fomlllción académieil de nivel superior. Sentimos 

esa fortaleza que da el COnocimiento. Confiamos que las puertas del campo laboml se abrirán 

para recibimos. La realidad es diferente, en el momento de enfrentarla, encontramos dificultades 

par.! acceder al trabajo, nUl'Stras expectativas profesionales no se cubren confomle a lo planeado 

desde la elección de la carrera y su desarrollo. Sin embargo. hay que dar inicio a la vida 

profesional, tener el primer contacto. A partir de ese momcnto ponemos de manifiesto los 

conoci mientos teóricos que van tomando un sentido socia l y kloorol al aplit:arlos en el ejercido 

practico. Pero, éste no s iempre corresponde al objetivo primario, intervienen ó rcunstancins que 

nos llevan a lomar un rumbo profesional distinto al planeado. Pongo de ejemplo mi experiencia: 

la prctensión inicial era realizar ac tividad pedagógica en comunidades marginales; sin embargo, 

las cuestiones económicas., el anhelo del primer empico, la tendencia a amplillr el currículo y 

olros fac tores, me llevaron a incursionar al ámbito burocrático. Aún así, mi convicción es que no 

podemos perder el objetivo de nuestros id~les; por el contr.1rio, nuestro actividad diaria debe. 

regirse bajó lo que Paulo Feirc Ilamn: la cuberencia , como lo hmgo citado en el eplgrafe de este 

capítulo. En este sentido, a IX.'5a r de no laoomr comúnmente cn ambiente!! educutivos, he 

m Enfendemos por formación integral, la educación del individuo CI1 los aspectos flsico, psicológico y social, y la 
intcr.Jcción de éstos. 
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buscndo ser congruente con mi formación pedagógica., siempre convencidn de que se puede y 

debe blL~car el espacio, o en su caso, abrirlo para apoyar procesos educativos en esa concepción 

a la que nos aproxima Imldeo Nérici: 

Es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscienl<:menle rreme a 
lluevas situaciones de la vid.'1. aproveclumdo lo experiencia anterior y teniendo en 
cuenta In integración, la continuidad y el progreso sociales. Todo ello de acuerdo con 
la realidad de ead~, uno, de modo que. s.can atendidas las necesidades individuales y 
Cok"(;livas.'J~ 

La afinnllción de Nérici nos habla de que la educación tiene un carncter eminentemente 

social. Nos educamos para servir a los demás, para ser capaces de responder de manera personal 

a las necesidades de los OtrOS.jl~ Entonces, la educllción está en todo aquel lugar donde 

interactúan los seres humanos, donde haya algo que aprender y algo que enseñar; es decir, en 

cunlquicr espacio social y dec ir social es hablar de una educación universal. 

Para desarrollar la valoración crítica de mi desempeño profesional, divido este apanado 

en los siguicntes incisos: a) Elección dc la carrera y servicio social, b) Actividad docente, y c) 

Elaboración de material didáctico. 

Aclaro que en el capítulo 2 y-d he desarrollado los puntos quc ahora abordo en este 

apartado. Los retomo para huc-cr el análisis crítico de mi ejercicio proresional, y para iniciar 

presento algunos coneeplos que ya han sido mencionados a lo largo del InronTIc, y que recupero 

como sustento de mi valoración critica. Los ténninos que incluyo son: Pedagogía, Educación, 

Educando-Educador, Didáctica; Enseñanza, AprendiUljc, Aprendizaje cooperativo; Capital 

humano, Desarrollo de personal y Evaluación. 

Q Pedagogía 

Proviene dc doS miecs griegas: {Jais, paidós que significa niño y de ágo, águein que significa 

dirigir. llevar. Entonces, en una definición, a panir de su etimología, tenemos que Pedagogía es 

la ciencia de dirigir u los niños; pero, ya como concepto es el 'conjunto de conocimientos 

sistemáticos relativos al fenómeno educativo' y su relación con el resto de los fenómenos que 

integran la vida humana en sociedad. 137 Por lo tanto, debe comprenderse el concepto de 

Pedagogía., como la ciencia de la educación, que implica un conjunto sistcmático de 

conocimientos relacionados con su objcto de estudio que es la educación, y que es connotada 

m NERlCI. op. cil., p.19. 
Il~ Cfr. VlttALOBOS PEREL ronÉS, Etvia Maibella. D¡dlu:licu ¡"I~g7"ljta)" tI prO/'ISO di! tlpI'imli:aje . p. I~ Y 16. 
tH Cfr. ALVES DE MAlTOS, op. cit., p. t9. 
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como ciencia precisamente porque uti liza m¿todos ajustados a ese objeto de estudio. En cuanto (l 

su sujeto de estudio, éste es la persona humana. Y como un tercer elemento esta la Didactica.. que 

constituye [a parte técnica de la P(.'<Iagogia, a través de la cual se da el proccso de enseñanza

aprendizaje. aqui esta inmerso el mencionado sujeto. Derivado de estos [aclo)re5 

interrelacionados. la Pedagogía induce a realizar una reflexión crit ica sobre la pr:l.ctica educativa 

que pennitc proyectar una trans[onnBción SQ(;ial acorde con los cambios del medio, a partir de la 

fomlación y humanización de las personas. m 

Eltemlino proviene de dos voces latinas: 

&/lIccre que sigtlifiea: sacar, IIcvlll', eKtrneT de adentro hacÍlI afuera, y educart!, que 
~ i¡¡niliC<1: conducir, criar, nutri r, alirncnt.ur, gulnr. Bajo estO;' eonceplO, la educación se 
entiende C0ll10 la actividad que consiste en guiar o proporcionar, desde fuera, lo 
necesario para conSlruir.1l9 

La c ita alude al origen de la palabra y nos aproxima a su significado general. Sin embargo 

el concepto es mis amplio en 111. practica, pero cualquiera que sea la fonna de concebirla, en 

lodos los CIlSOS se manifiestan los procesos de ensei\an7..11 y aprendizaje, la idea de 

!x::tfeccion:¡micnlO como una constante, relacionada con una visión ideal del hombre y la 

sociedad. Es a panir de la educación que se vislumbra la posibil idad de alcall.7.nr esos ideales 

hwnanos y más si consideramos que en ella encOntramos un proceso social, dinámico, 

pennanente e inacabado, planificado y sistematizado que pretende el logro de detenninados 

valores u objetivos presente a lo largo de la vida humana que ofrece a la persona una fomlación 

individual, pero siempre con prnyeeci6n social. l'o Lo anterior se resume en una definición de 

Paulo Freirc cuando dice que "La educación verdadera es praxis, reflex ión y acción del hombre 

sobre el mundo para lransfornlllflo l-.. ) es un acto de Blllor. de coraje; es una práctica de la 

libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más hien busca transfonnar. por solidaridad, 

por esplritu fraternal ".141 

PBro su estudio, la educación se clasifica en tres modalidadcs: formal, Ik¡ formal e 

üiformal. U1 En la formal el aprendizaje tiene lugar bajo un sistema educalh'o estructurado 

jerárquicamente y grdduado cronológicamente desde la educación básica hasta la superior. En la 

'. Cft. VILLALOBOS PEREZ-CCII::rf.s. op. cit.. p. 13- 18. 
lB Ibid~m, p. 29. 
14(1 Cfr. SAPJlAJo.tONA, Jaume. F""dilmtll/lU ¡J~ Ed'lcot:itm. p.29-311. 
"1 FRE1R.E, Paulo). Lo ed~cocMn CQm /1 prcklica de 1l/llbertod. p. 7 Y 9. 
11) MELENDEZ CRESPO. Ana. La educación)' lo cmn~I¡¡cacj6n 1m ~/álca. C1SE-UNAM. p. 5-7. 

65 



educación /lO formal, c1aprendizajc se organiza fuera de la ~ucla (annal y dirige sus acciones 

hacia el mejoramiento de la vida social o al desarrollo de deSlre7.a5 ocupacionales. Es esta 

categoría se ubica la capacitación laboral. Tanto la educación fonnal como la no formal tienen la 

earaclCrlstiea de la intel1c.ionalidad y el carácter metódico y sistemático.143 Por último, la 

educacion il/formal es aquélla donde la persona aprende a lo largo dc SU vida todQ lo que se 

encuentra en su cntomo, no existe una intencionalidad ni una organización precisas: es todo 

aquello que las pcrsonas aprenden de la vida cotidiana y que no se enmarca en ninguna de las 

otras dos modalidades. La educación informal es asistémica y tiene una relativa desorganización. 

pero propOrciona los conocimientos prácticos por los cuales las pcrsonas logran act itudes y 

adquicren valores, habilidades y conocimientos a partir de la e;<pcrienda diaria y por su 

interacción con los grupos sociales primarios y secundarios.l<W 

e) Ed utador 

Es toda persona o institución que realiza la función de educar, que tiene la aplitud de educar; 

puede hablarse de educadores primarios y secundarios. Los primarios son los padres, los 

maestros, la fumilia, la eScuela. etc. Los scClUldarios son los amigos, los medios d~ 

comunicación, personajes públicos, entre OlroS.14S 

Q Educando 

Es el sujeto que I"l!eibe educación. sin embargo se puede hablar de un binomio dinámico 

integrado por el Educudor y ei Educando donde ambos intercambian su papel en el proceso 

educativo. pues ambos educan y son educados de manero constante y reo::íprocll . l.16 

Qo Uidáctica 

Del vocablo griego disdascQ que significa ensenar. Este coucepto es definido por Nérici 

como: 

La orientación segura del aprcndil..i1je; la que nos dico cómo debemos proceder a fin de 
hacer la eIlSCI'all~..a más prol't'Chosa p;!rlI el educando: cómo debemos proceder p.'lf3 
que éste quiera educarse; de qu": modo aCluar par3 quc la escuela no se Ifansromw en 
IIlJa camisa de ruerl.ll.., sino que se3 uua indicadora de caulinos que den libertad a la 
personalidad. ,<1 

'41 Cfr. TRILLA, hume. Lo educod 6nf"rrll d~ I4I'$cuela. Am!¡itm JOI l.l fnrml.ll es y Cd/lCDCiM Joclol. p. 25. 
'" Cfr. MELENDEZ CRESPO, op. cil., Jl. B. 
'u qr, SAR,RAMONA. ¡¡l'. cil., p. ]35. 
\..., Cfr. Íd.-",. 
i" NERICI., Dp. cil .• p. 59. 
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Por su panc, Luiz Alves de Mattos dice que la didcicfica "es la disciplina pedagógica de. 

CMÍcter práctico y normativo que tiene por objew específico la tecnica de la enseñanza, esto es, 

la técnica de di rigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje".14& Entonces. 

podemos señalar que la didáctica es una herrnmienta pedagógica indispensable en la práctica 

educativa, pues la enseñanza y el aprendizaje exitosos dependen del adecuado manejo de esta 

noción. 

~ Enseñanza 

Se deriva de la acepción latina in~ignare, que. significa señalar hacia o mostrar algo a alguien. 

Por esto se dice que existe la enseilanZ3 cuando sc muestra algo a los demás y que si asi sucede, 

entonces se da una correlación con el a (l reodizlIje, que proviene del latio apprehendl're, cuyo 

s ignificudo es ~<adqu¡rir».14~ Estos dos conceptos no pucd ... n existir aislados, siempre están 

vinculados y constituyen un proceso educativo por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos de manera organizada, a través de la instrucción (instruere, construir dentro). 

c:) Aprcndiz:lje eooperath'o 

En este Infonne se hace mención al aprendiz.1jc cooperativo que Rmnón Ferrei ro y Margarita 

Calderón definen como el "proceso de aprender en grupo, es decir, en comunidad", ISO lo que 

implica vivenciar en sí mismo la apropiación de conocimientos, desarrollar habilidades, act itudes 

y valores a través del grupo. Por cieno, por grupo debe entenderse que cs el conjunto de 

personas que se enc.uentran reunidas en cierto lugar, durante un tiempo especifico y que realizan 

tareas en común, donde interactúan sus intcgrflIltes, quienes aswllcn detemlinadas funciones para 

lograr objetivos colectivos que satisfagan necesidades. aspi raciones colectivas, y conlleven hacia 

un crecimiento personal. Por esto, ciertamente, un grupo es mucho más que la simple suma de 

sus integrantes y con base en eSto se puede decir que el aprendi7..ajc cooperativo se hace pOsible 

sólo cuando un objetivo de enseñanza·aprcndizaje se logra grupalmente. y cuando de manera 

individual cada comp..1ñero logra aJcunzar el propio. Si no se dan estas dos condiciones, entonces 

no es Aprendirnje cooperativo. El concepto está intimamentc ligado al «construetivismo social » 

que debe entenderse como: "la construcción del conocimiento y de la personalidad de tos [ . .. 

indi viduos] que aprenden y se desarrollan en la medida en que construyen s ignificados [sociales. 

"1 AL VES DE MA ITOS, Ctp. cit., p.21. 
lO' Ibllkm, p. 40 
1" FERRt.!RO GRA VtÉ, Ramón y Margarita Calderon Espino. El ABe del aprMdi1.uje cooperativo, trahnJo en 
equipo para ~tlSeiillT )" aprender. p.26. 
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y que ese conocimiento deben pcnnitirJ tomar conciencia de qué se sabe y cómo; es hacer, 

pensar, sentir, estructurar y organizar la infonnación y los sentimientos". I~ I 

Los principios fundamentales para la "correcta y exitosa aplicación del aprendizaje 

cooperativo", III segun Ramón Ferrciro son los s iguientes: 

1:1 princilJio n.'Ctor, c.s que .;1 maestro aprende mientras ense i\a y el alumno enSCl1a 
mienlras aprende: ma~stro m.:diador. 

El principiu de tidl'rll.1:gu distribuido. Todos los eSludiantes Son eapaces de enlender, 
aprender y deS31TOllar larcas de liderazgo. 

El [lritu.::iIJh~, tle agru tl:unienlo heterogCilOO. Los equipos de. ahutlllQS afectivo$ son 
aquéllos que son heterogéil~os y que incluY\!il alumnos de uno y otro sexo, 
procedencia social. niveles de habilidades y capacidades físicas. 

t:I princilJio de illterdependencill positiva. Los estudiantes necesitan aprender Q 

conocer y valorar su depeodencia mutua con los dem~s. Un3 interdepeudencia posi tiva 
se promueve con base en tareas comunes, pedirse cuentas individual .Y grupalmente, 
dar recompensa y emplenr material de tmbajo de !llanera compartida o la creación de 
un produclo grupal. 

El Ilrincipio de adquisición de babilidades. La hllbiliclud de los alumnos para 
lnIbaj&r en grupo en fOrnla efectiva está detenninnda por In adquisición de habilidades 
soc¡~It:s e~pt:cificas que promuev\!n la coopernt:Íóll y el manlcnimienlO del equi po. 

[ 1 priM ipio de lIutooolllia grupal. Los equipos de estudiantes podrán solucionar 
mejor sus propios problemas si no son "rescatados" por el maestro. Los alumnos que 
solucionan sus problemas son más autónomos y aUlosufícicnles. JS) 

Q [valuación 

Es la "actividad s istemática y cQntinua, integrada dentro del proceS(,) educativo, que tiene por 

ubjeto propiciflT la maxima infonnación para mejorar este proceso". Realizar la evaluación es 

más amplio y complejo que medir, ya que además de medir los resultados de la :ICCrón educativa 

en relación con los objetivos planteados, también h.1y un juicio de valor sobre una descripción 

cualitativa. IH 

Para rea lizar la evaluación existen tres tecnicas: la de diagnóstico il/icia/, que peoni te 

conocer al principio de algún evento educativo, la situació n de los participantes en cuanto a su 

nivel de conocimicnlos y caracleristicas de cada uno de ellos. La segunda, es la forma/iI'a o 

", F6RREIRO GRAVIE. RAmón. f~lr(;lIcg;lI.f didllClil>QS del Qprendi~i1je <"tJ0IJtlr(lIi,·o. El CC»Islnt.c/h .. ismo stJcUJI. 
11110 IIué':>'afor",a d~ 11n.ft',Jar y U/"t'"Jer. p. n. 
tU FERREIRO GRAVtE. Ramón y Margarito Caldcróll Esp¡no. op. dI .. p.49. 
lSl Ibidcm, p.46-411. 
,~ Oiccio/ll;vio dI! las Ciencia. de la Edl/¡;¡¡d(m A-II. p.603. 
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CO ,¡tiIlU(J que se rea li1..3 durnntt! el curso para ir evaluando los rt!sultados. La tercera, es la 

sumaria ofinal que se lleva a eabo al concluir el evento educntivo. 

La adecuada aplicación de estas tl."cnicas contribuye a lograr. lo que Elvia M. Yillalobos 

afirma sohre el objetivo esencinl de la evaluación: 

Indica el progreso de la enscñanm)' del aprendil1lje. pcnnitc verificar desde tI inicio. si 
las acciones $On las adecuadas para facilitar el CII mbio de conducta que ~ pretende logra 
en la pcrsonll que aprende. Además, la evaluación es muy util p3f11 detccUlr en qué 
momento y en qué punto existe alguna raJla en el proot .. dimiento quc se está siguiendo. con 
el fin de modificarlo o I'(l;structurarlo. Así, la CVll l ulI~¡ón nos raci li ta conSlata/" si el 
aprendiZllje es exitoso o no.m 

~ Capilal hUlllano 

Cow.:epción dcs.1.rro llada principalmente por Gary Stanley Bc.:ker en el libro Capiwl Human 

publicado en 1964. El concepto es "usado cn ciertas teorias económicas del crecimiento para 

designar a un hipotético f3ctor de producción dependiente no sólo de la cantidad. sino también 

de la calidad del grado de form3eiÓn y productividad de las personas involucradas en un proceso 

productivo".'''' Comúnmente. el témúno cllpilal humana se ut iliza para designar al conjunto de 

recursos humnnos o personas que posee una orgmüznci6n y se habla de mejora del capital 

humano cuando se incrementa el gr:ldo de habilidad, destrezn, experiencia o fnnn3cióll de las 

personas de dicha organización. Al r..:spccto, ell el libro litulado: ··El Capillll Human¡¡ en las 

teorias del crecJmlefl/o llconóm;co'" se dice que: 

[k. acuerdo CM la teoria dd capital humano, In educación es ruente de crecimiento y 
dll bienc.lar. Oefiuido como el conjunto de conocimientos y de competencias que 
poSCCIl los individuos. el capital humano ha venido ocupando un lugar privilegiado 
dentro de la literatura ceollÓmillZl: en la mayorí9 de las veces es objeto de amlli~ is eu 
conrcrencias lI1undiillcs, por ejemplo. La Conren:ncia Mundial sobre la Educación 
patu Todos. 1 ... 1 llevada a C3bo en 199() en Jomtien. Tailandi:t. .. 1I1 

<) Desarrollo de persona l 

Se relac iona con las personas que laboran I!n una empresa o inslitución, con la calidad de su 

desempeño y la mejom de este. El cks:uTOllo de personal tiene que ver con la satis facci ón en el 

"' VILl.A.LOBOS PEREz.catTÉS op CII. p. 2OO. 
,,.. Cfr. WtKIPI!OIA. f.p incic/~d;p !.bril. "C~pi tal humano~ [en lincjlJ 
hup:lles.wikipcdia.or¡/ ... ikiICapillll )luml'lO [COlI$uJ\lI elecU"Óniea: enero 8, 20081 
IlT DESrlNOBLES. ANDRÉ CI!RALD, El Cup;,allfllmmm en /tu T,<ylos del crcdmienlO ICOnÓmicQ. ¡en linea) 
hllp://v.· ......... eullltd.llctllibro5l2006ll1agdllc.hlm [Consuha ckctTónica: ~~Iero 9. '2008) 
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trabajo y la lllotiv/lciÓn. el clima laOOml favorable y el incremento de la productividad, ti través 

de la interacción pOsi tiva entre los miembros que fonnan parlO= de esa organización. La fil osoria 

básica de este enfoque es involucrar al empicado en el conocimiento de. los objetivos o 

estándares de descmpefto y en el est.'lbledmienlO de las actividades necesarias para lograrlos. 

exponiendo con claridad los crilerios y las formas de evaluar dicho de.sempei\o.ISI 

Luego de eSI3 revisión coneeptu"I, grosso modo. es de reconocerse que cada uno de los 

tém¡inos se puede d,,"sarrollar de nBlnera particular dando cada uno. dire.rentes vertientes de 

investigdción. Sin embargo. no es el propósito de este trabajo. Aquí. los citados conceptos sólo 

son referenciales para realizar la valoración critica de mi desempei\o profesional. Sobre ésta 

valoración, en seguida describo tres puntos relevantes. 

1) Elección de la carrera r servicio sucial 

Desde que elegi la carrera de Pedagogía mi ideal fue desarroHanne en trabajo pedagógico con 

grupos sociall'S de escasos recursos, por ello, me interesó real izar mi servicio social en el 

Colegio de Pedagogia, como asesora de un grupo de alumnas que cursaban la materia de 

Prncticas Escolares. Este grupo seleccionó como práctica, trJbajar en localidades de bajos 

recursos, en las cuales trabajaba personal del Centro de Callacitución Agmria de Chinameca. 

Morolos, dependiente de 13 Secrctaria de la Reforma Agraria (SRA). Las actividades que 

realizamos en tres comunidades de ese municipio tenían por objeto promover la creación de 

ccOlros de desarrollo social, donde. en primera instancia.. los habitantes del lugar se capacitarían 

en temas agrarios según los programas de la SRA. y paralelamente en temas de interés parn las 

habitantes del lugar. 

Lo que se pretendía. em que estas personas capacit:ldas. a su vez., estuvieran cn 

posibilidades de fungi r posterionnente como instructores de sus propios vecinos, capacitándolos 

en oficios o actividades que impactarían en favor de la población del lugar. Otro de los 

propósitos cra fomentar la alrabctil8ción, el deporte, incluso se pretendía que la población 

ocupara su tiempo libre en estas ae¡ividudes y con ello. contribuir a minimi¡o.ar el alto índice de 

alcoholismo que había en esas comunidades. Concluimos las prácticas escolares y el servicio 

social, pero ya no fue posible dar seguimiento a lo que habíamos iniciado, $Ceerr6 ese campo. 

IJI Cfr. Qué 1'.1" fll dfl.JarroJlfI d<! pi!~.to,,¡JI. l cn ti!)c;\1 
hl!p;lIwww.yrt!.~dulhr!c9InN:nS3!jonlfil\'SIJUI,{r dcyclopment 0/020hnxhun: SR doc [Consulta electrónica: ~lleN 
[.t 20081 
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Esta fue mi primera experü:neia de capacitación, donde mi tmbajo como asesora de este 

grupo implicaba actividad docente, pues todos los trabajos realizados en las comunidudes ¡cnlan 

uno previo en el Centro de Capacitación, donde otra asesora y yo éramos las responsables de 

oricntar y coordimlr al grupo. La fonna de ofrecer esa orientación fue a través de cursos de 

capacitación en los que se daban las lineas generales del trnbajo y, posterionnente. de manera 

conjunta dcfininmos la organización y las act ividades a n:alizar en las diferentes comunidades. 

En general, el trabajo fue importante por su aporte 11 las comunidades, el ambiente file de 

compañerismo, de imegración y solidaridad; había una permanentc retroalimentación, es decir, 

una evaluación constante de lo que se realizaba durnnte la pt:ictica. 

En este puntO. considero wla limitación. no haber previsto que tra~jar en comunidades 

representaba riesgos: Hizo falta mayor cuidado en el mll11ejo del trabajo que realiuibamos, 

mayor respaldo y vigilancia por parte del Centro de Capacitación, de la propia Universidad y de 

quienes participábamos en este proyecto. Es de mencionarse. que hubo personas 

malintencionadas que no entendieroo la inll~nción de nuestr.l panicip3ción para fomentar la 

convivencia y para mejorar la educac ión de los habiUlntcs de csas localidades. La situación fue 

extremosa, actuaron contra un grupo de jóvenes estudiantes a las que agredieron f1sicruncnte 

daiUndolas en su integridad personal y moral. Esto provocó, por Jo tanlo, que se dieran por 

concluidas las práclicas escolares y que se cerrara ese campo definitivamcnte. Con ello. se 

terminó coo un proyecto que-ofredA mayores posibilidades de crecimiento de esas comunidades 

y de otras que eSUlban progmmadas para trabajarse bajo el mismo propósito. Esto se lIevaria a 

cabo durante los siguientcs periodos escolares, con otros alumnos inscritos en la maleria de 

Prnclicas Escolares del COkgio de- Pedagogía de la UNAM. 

2) Actividad docenle 

CO/ICluí la ClilTCfll de Pedagogía y las ofertas labornles me condujeron a un destino distinto al del 

trabajo pedagógico en comunidades marginadas. Ingresé al Centro de Capacillleión Postal del 

Servicio I'oslal MexicilnoU9 donde re,dice actividades educativas, descritas cn el enpitulo 2. Este 

fue el inicio de mi carrera profesional, En dicho Centro empc.."'Ce a aplicar la teoría recibida en el 

trayecto de la licenciatwa Llegó el momento de demostrar lo aprendido en las aulas 

univer.¡ilatias en materia dc educación y capacitación. De acuerdo a las caractetistieas del trabajo 

IlIc nece-sario dar continuidad a la fomlación recibida como estudiante. Ahora, ya estaba 

I~ Vid sIipI"a, {l. 48 '149. 
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ejerciendo la profesión y el desempeno demandaba adquirir nuevos conocimientos para su 

aplicación imnediata en el ámbito hlboraL Sobre la práctica ibu consolidando lo aprendido. 

reaprendiendo o aprendiendo aquellos conocimientos pedagógicos necesarios para el reto 

prnfcsional que tenia enfrente. 

Vino otra experiencia. La nueva institución a la qLlC ingresé fue el fNEG I. donde 

inicialmente realicé actividades de tipo administrativo, pero no me em satisfactoria la labor que 

desempeilaba. COI1Yencida de que se podían propiciar si tuaciones educativas, incursioné en el 

área de Capacitación del INEGt. impartiendo cursos de inglés panl trabajadores del Instituto. 

Esta act ividad era adicional a la asignada oficialmente, pues mi actividad principal era de tipo 

técnico· administrativo. 

Mis actividades no tenían relación con el área de Capacitación; sin embargo, fue posible 

que ambas tareas guardaran compatibil idad. En esta misma dinámica. participé como profesora 

de inglés en la Escuela Primaria Asistencial puru hijos de trabajadores del fNEGI en el D.F. 

Posteriomlente, realicé actividades de capacitación dentro del área de trabajo, pero fuera de los 

programas institLlcionales establecidos en el Arca de Capacitación. En fechas mas recientes 

(2004-2005), participé en un proyecto institucional cuya finalidad era elaborar instrumentos de 

estimación de conocimientos para el personal de la Dirección General a la cual estoy adscrita 

hasta la fecha. 

He retomado a manera de síntesis mi actividad profesional con la finalidad de expresar 

que un profcsional dc la educación, independientemente de las circunstancias en que se 

desempeñe laboralmente, dcbe. imprimir a su quehacer cotidiano Llna reflexión critica de la 

práctica educativa donde se considere que la Pedagogía tiene como sujeto de estudio a la persona 

humana y a la educación como su objeto. I6O Por lo tanto, ninguna acción humana puede estar 

desligada de la Pedagogia y por consecuencia de la educación. 

Precisamente, rcllexionando sobre mi dcsempeño profesional entendiendo "'que reflexión 

equivale a detenerse a pensar, es tomar conciencia de algo de la real idad que nos circunda, pero 

tambien de nuestra propia real idad, y léstal se da en tres tiempos: el antes, el ahora y el 

después"_,161 debo reconocer que me ha faltado perseverancia para ubicanue en espacios donde 

mi participución como pedagoga tengtl mayor alcance. A faJta de ofenas de trabajo opté por la 

actitud común que tienen los profcsionistas, conservar el que mc om.-cía pennnnencia y 

!Ml (fr, VlLLALOBOS, op. ciJ., p. 38. 
lO ' FERREIRO GRAVlt;, Rllmón. op. ciJ., p. 159. 
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seguridad económico.. Por e llo, no exploré en OtTOS ambitos profesionales, que fueran acordes 

con mis ideales; por ejemplo, realizar trnbajo pedagógico en poblaciones de escasos recursos, en 

"Z01l3S marginadas o en localidades rezagadas !iOCinlmente; digamos, alfabetizando. o 

promoviendo la creación o mejol'"'.lmiento de centros educativos, por mencionar algo. No 

obstante, en el camino profesional me encontré coa la capacitación, panc esencial de l 

crecimiento dc las personas dentro 'f fuera del ámbito de trabajo. En este campo sé que existe un 

polencial para desarrollarme pedagógicamente. sin desligam\c del puesto qúC aclualmertto 

ocupo. Existe Urt quehacer pedngógico pendiente a desarrollar en el 1NE0i, particulnnnente en 

capacitación pnra el personal de In DGCSNEIO, el CU.:l1 me propongo impulsar en el alan de 

mejorar la actividad laboral. Es una meta de supcraciótl profesional y pcrsol1lll. Me vislumbro 

compartiendo en mi ámhito de trabajo conocimientos pedagógicos. 

Es a lentador pereatarse del impacto de la profesión en el eNEOI. Se ve en los 

trabajadores, quienes rcoonocen la importancia de que en los equipos de trab.:ljo panicipcn 

especialislaS de la educación. Es importante que a los ~dagogos se nos identifique como 

profesionales cuya participación es esencial en cualquier área de trabajo. Es nccesario que a los 

pedagogos no se nos relacione únicamente con la; capacitación cn el trabajo o con la escuela, 

sino qU6 se nos considcre como personal indispensable den1ro de las inStituciones en particular }' 

de la sociedad en general. Este reconocimiento al pedagogo, debe originarse por la importanda 

de sus tareas do: planeación. ejt:cudón. seguimiento y evaluación de los proyectos, por saber 

integrarse ti los equipos dc trab;~o multidisciplinarios, por la riqueza de las propuestas en los 

proyectos institucionales con dimensión social. 

Es de considerarse que la func ión del pedagogo debe ser definida e identificada con 

precisión Con las insti tuciones, pues sucede que en ocasione., Ct>mo ha sucedido en INEG I, cuando 

se requiere realizar algún trabajo que implica conocimientos pe.dab>Ógicos, didácticos o de 

capacitadón. que al no ser eanaliZ.:ldos a través del área de Cllpacitación. en el mejor de los 

casos se recurre a consulta r a los pedagogos que laboran en las divcrsas áreas, pero el problema 

se: suscita cuando se asignan ttaooj os con caracteristicas Ix:dagógicas, a personal que no tienen 

formación en este campo de conocimiento, sino deutro de la economia, adminislraciun, le)'l!S, 

psicología, ctc. Esto, repercute en In cll lidad del trabajo. Aqui, lo imponante es recurrir a la 

fonnación de equipos de trabajo mullidisciplinaños donde se conjunten los conocimientos de 

lemas espcdlicos con los pedagógicos. 
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3) Elaboración de material didictico 

Se considera que "es el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso 

enseilanza-aprendizaje"l los cuales tienen la finalidad de faci litar la comunicación entre 

profesores y alumnos, así como propiciar el interés del alumno en el aprendizaje y facilitar la 

actividad del profesor como orientador en el aprendizaje. Existen diversos tipos de material 

didáctico que puede clasificarse en: 

./ Material para el profesor ./ Material para el alumno ./ Material de uso común 

Los materiales didácticos pueden ser previamente fabricados por alguna empresa o por 

los profesores y/o alumnos; pueden ser permanentes o desechables; de propiedad del al umno, del 

pmfesor o de la institución; de uso individual o comun; pueden ser de tipo tradicional como los 

libros, cuadernos, lápices. gises, pizarrón. plastilinas, pegamento, balones, mapas, colecciones de 

minerales, instrumentos musicales, papeles, ele., o de tipo técnico como los medios 

audiovisuales como instrumentos visuales, auditivos y mixtos, la computadora, y más.2 

Durante el tiempo que colaboré en el Centro de Capacitación Postal participé en la 

generación de materiales didácticos, entre eUos los impresos del Programa de Capacilación 

para el Cartero, Paquete didáctico. Módulo I y Módulo 2,1 en una modalidad denominada en 

-. 
,. 
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el Centro de Capacitación como: "adaptación pedagógica de materiales postales", con una 

estructura para autoaprendizaje, similar ala de los sistemas de educación abiena o a distancia. la 

cU:.l l consistía en los siguientt:s apartndos: 1) introducción, 2) división del contenido por 

unidades, cada unidad dividida en temas con "imlicadores especfficos" para resaltar los 

conceptos o aspectos más relevantes del tema abordado. y 3) autocvaluación, donde las 

respuestas correctas aparecian al final del Módulo, para que el capacitando vcrificaro su avance 

en el conocimicnto de los temas estudiados. Este material se utilizó en una prueba piloto en el 

D.F. Y se impartió en un esquema de Diplomado para Caneros que constaba de 4 cursos, tres 

módulos de conocimientos postales y un cuarto de relaciones interpersonales. 

Uno de los alcances fue haber elaborado estos materiales didácticos como productos del 

trabajo de '-'quipo multidisciplinario consolidado en el Centro, conformado por pedagogos, 

psicólogos, administradores, auxil iares postales y técnicos en materia postal, entre otros. Existía 

colaboración ent re los miembros y se seguia una HJ1I~a de trahajo organizuda y consensuada, y 

algo importllnte, teníamos conocimiento de que nUC'stra colaboraciÓn era fundamcnlal en la 

conclusi6n de estos upoyos didácticos que representaban una base para el des:mollo de las 

aclividad<.'S del Centro de Capacitación. el cual debía tener un manejo adecuado que permitiria 

ofrecer una mejor preparación al personal y así mejorar la cal idad del servicio que 

proporcionaban a la población. 

Otro factor relevante en esta experiencia fue la evaluación pennancnte del trahajo quc 

pemlitía la mcjor.! continua. No obstante, los productos elaborados paro desarrollar estc 

proyecto. el cual inieló en el D.F. (y se tenía proyectado extenderlo hacia las entidades 

fcdc:rativas) con el proPÓSilO de capacitar a 105 carteros del pais. Esto se cumpli6 de manera 

parcial. se imparti6 la capacitaci6n en algunos estados y se difundió el Paquetc Didáctico, pero 

al darse los cambios de adminislración en el pafs en 1988, también se realizaron entre los 

directivos. impactando en las actividades del Centro de Capacitación. El trabajo que se hubía 

rcaliz,1do previamente no se recuperó y se dio inicio a una nueva etapa con nuevos proyectos. 

EslO no es un acontecimiento casual o aislado, pues en el sector público ha sido una 

práctica reiterada que trunca avances de los proyectos desarrollados: En el caso al que se alude, 

se habían plnnelldo con amplios alclUlccs. y con un impacto en el desarrollo de la comunicación 

postal del puis. pero por [alu de visión o desinteres de lns nuevas autoridades no se dio 

continuidad, 
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Otro material didáctico que elabore fue el Programa de l"iciaci6n al Inglh para 

impartir esa materia a alumnos de la Escuela Asistencial del INEG I en el D.F. (Ver anexo 7). 

Este Programa fue una adaptación del Cuaderno de Trabajo Class Noles Beginners, el cual 

utilizaba como material de apoyo para impartir mis cursos de inglés al personal del instiruto. La 

estructura del material didáctico era similar al Cuaderno de Trabajo mencionado, pero tanto el 

vocabulario como los temas, iban acordes con ténninos utilizados por los niflos en la escuela, en 

casa y en su entorno: Este material fue aprobado por los responsables de la Escuela y se utilizó 

como guía didáctica para impartir la materia . 

••• us 

bruf"ta p.·lmana "'IbltllC"lal dtl 
I;\IGI t" ti D.r. 

PrOgrllll'O ik Inkiudim all"slt5 

t. ....... ~ .. ' ..... lM4l ........... \l • ., ... 

...,._ ........... ", ",,-n iIi ..... utJf>r>.lr.t 

\OriI" 1,," 

Al finalizar el primer ciclo escolar aplique una autoevaluación de! material y después de 

analizar los resultados, realicé mejoras a dicho material para el siguiente ciclo escolar. Al paso 

del tiempo y al revisar nuevamente el material, lo encuentro incompleto. En su momento 

cum plió con los requisitos que solicitaba la Subdirección Administrativa responsable de la 

Escuela, pero ahora reconozco que podria mejorarse sustancialmente, especificando a detalle las 

acti vidades a realizar y la metodologla de trabajo. 

Es conveniente proponer a las autoridades encargadas de la Escuela Asistencial. se 

elabore una guía didáctica que apoye el curso de Iniciación al ¡ngles y tener un elemento más 

para reiniciar el curso suspendido desde el aoo 2000 hasta la fecha. 
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De 2004 a 2006 participé en la elaboración de fnstrumentO.f de estimacitJn dI! 

conocimientm' para el personal de la Dirección General de Coordinación de los Sistemas 

Nacionales Estadístico (DGCSNEIG). Como ya se mencionó en las p¡§ginas 52 a 54, los 

productos que conforman estos instrumentos son: 1) Manllal del Participante: "/ntrodllCóón (J 

los Sistemas Nacionales Estadistico y de Información Geográfica (SNE/GJ", 2) Gllia Didáctica 

para el "/rso Introducción a los SNE/G, 3) Apoyos audiovisuales. y 4) Elaboración de reactivos. 

_u .... onp ... nc .. ""fl ... _.-....... _ .. __ b-"~,," 
__ .( .... oo~ 

¡N_CCION lo Lo. _ ...... ,!<IoC-.....s 
UTIoIUTlCO 't DI[ "0'0MU0C1ÓN OMOO!IAl'Io;,o. 

(aHIGI 

APOYOS AUDIOVISUALES 

... _--

--..... __'o _ ..... _I .. EIGI'" 

Elaborar estos materiales fue un ejercicio complejo, pero a la vez enriquecedor, pues la 

formación del equipo encargado de realizarlos, se inlegró con personal seleccionado de la 

DGCSNEIG. una parte laborando en Aguascalientes y otra en el D.F., con formación académica 

y desempeño profesional diversos. A pesar de trabajar a distancia en casi todo el desarrollo del 

proyecto, se logró una integración total. Lo anterior. porque desde el inicio se planearon y 
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organiza.ron los trab::tjos con prt:c isión, se dil!ron u conocer los objcti\'os y se definió la 

metodología a ~guir en todo el desarrollo. Y aun cuando surgieron ocasionalmentc dificulwdes 

de coordin.1ción, los instrumentos linales mostraron una estructura fonnal. complew 'j 

homogenea. 

Algo que deseo destacar ahora es que en mi e:l:periellcia profesional, donde he fonnado 

parte de di\'crsos equipos de trubajo. ésta es la primera ocasión que colaboro en uno en e l que 

están integradas uutoridades de alto nivel, participando Activamente en las diferentes elupas del 

proyecto y esto, es importante, pues anteriormente los tmbajos se realizaban por indicaciones 

superiores. pero a nivel operativo y ya concluidos pasaban por difcrentes filtros antes de llegar a 

su aceptación, en el caso que comento. se evitaron esos filtros. el trabajo fue consensuado y se 

aprobó puro lUCilO pasar a la etapa de aplicación de los inslrwlIentos. 

Sin embargo. dcspués de un año de concluido el trobajo correspondiente al primer nivel: 

básico, los siguientes niveles no se han desarrollando, esto trunca y deml!ri ta el logro alcanzado. 

Actualmente, no se tiene conocimiento preciso si se rea/ i7..6 la capacitaóón y la aplicación de loS 

instrumentos de estimación de conocimientos al personal de la Dirección Gen~.'ral. los cuaks ya 

se habül1I programado apl icar desde que se concluyó su elaboración. 

Como comentario final de este apartado, quiero expresar que en e l recuento de la 

actividad pedagógica real izada durante más de 18 años, 15 de ellos en el INEG1, ha estado 

presente el trabajo fomml oon enfoque educativo, aun cuando actividad que he realizado. no en 

todo momento ha tenido carácter pedagógico. Sin embargo, los espacios que he podido 

aprovechar dan muestra que el pedagogo tiene cabida en todos los ámbitos donde existan dos o 

más personas interactuando. Por consiguiente. no hny duda de que el pedagogo es una figura 

fundamental dentro de los proyectos institucionales. 

3.3 De la furmación recihida en 1:1 Univenidad Nacional Aut6numa de Mi!deo 

En el presente apartarlo refiero mi valoración critica sobre la formac ión recibida en la 

Uni\'(!rs id::td Nacional Autónoma de México. institución educativ3 de reeonocimicnlo mundial 

por la calidad dc sus alumnos, docentes: y personal t&:nico y administrativo; por el alto nivel de 

investigación que rc:tlii'.I1 y, entre fltros aspectos. por sus excelentes instalaciones, de las cuales 



las del CDm¡JIIS central de Ciudad Universitnria, el 2 l de septiembre del 2007 rueron o l1cialmen!e 

nombradas por la UNESCO. ¡'atrimonio Cultural dI! la Humanidad.1M un orgullo para los 

mexicanos y, especialmente, par:! quienes tenemos la oportunidad de rommr parte de ella. 

Pam hacer esta valoración inicio mencionando la misión de la UNAM: 

Impareir eduC/II: ión superior pan! romlar proresionales. investigadores, proresores 
universi tarios y técnicos ti tiles H la sociedad., organizar y rea lf1.J1 r invCitipciones, 
principalmente ecen::a de las condiciones y los probh::mas nacionples y exttnder con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultur.! . 1 .. 

Esta misión se cumple ell las direrentes mas del conocimiento. De la denominada 

"MlOOma easo de estudios", emanan prestigiados investigadores, expertos profesionistas. Aqui, 

se realizan proyeetus trascendentes para el desarrollo del país y del mundo. Por tu que toca a los 

estudiantes. tenemos acceso a multiplcs servicios e infonnaci6n, generdlmente gratuitos, sólo por 

mencionar algunos: bibliotecas. hemerolecas, Internet. centros de cómputo, idiomas, transpone, 

muscos, eventos socioculturales, atenci6n médica, orientaciÓn vocacional. 

Dado que en el país se ha incremenl3do considerablemente la población, y por 10 tan to las 

demandas sociales, cutre ellas las de educación en todos los niveles. EIl este aspecto. la UNAM 

ha ampliado sus espacios académicos en los nh:clcs medio r superior, creando escuelas. 

lacuhadcs, colegios, ct!ntros d~ investigaci6n, espacios culturales, ctc. en diversos puntos del 

territorio nacio n:d . contribuyendo asi a la fonnae ión de WI mayor numero de estudiantes. quienes 

en su desempeñO prOfesional coadyuvan en el desarrollo nacional. 

En lo personal, la Universidad me hn otorgado. tanto conocimioOlos generales como 

espcdiicos en te mas educativos, soci¡¡J.cs, mCIOdol6gicns y otros. Recientemente en la División 

de Educación Continua de la Fac ultad de Filosofla y Letras. en el Programa de Apoyo a la 

Titulación 2006-2007. se me ha apoyado para concluir mis metas aeudemicas, entre ellas 

alcanz'lr el gr3do de licenciatura. Este legado de la Universidad no radicll sólo en el 

conocimiento cicntífico, sino que me ha aportarlo clemeotos par3 rormanne también como 

persona. Ml' han pcnnilido reconocer la trascendencia de la rormaeitín académica de los 

univcrs illlrios pam desempeñarse con un sentido social. 

En 1981 iugrese a la Licenciatura en Pedll~ogia de la Facultad de Filosofia y Letras. 

eoncJui mis estudios proresionales yseMcio social en 1984. En agosto de 2006 me rei ncorporé a 

,., (nfQfmación Que dKl ~ cunocer et21 de $cpdemlm: de 2001 el Dr. Ramón de la Fuente. Reclor Ik la UNAM al 
roc:ibir el pc:rpmino en el que ~ otorga oficialmente ffic nombramiento. 
1M UNAM. Gtlfa de "(meras UNAAl ]()()J-]()().I. p.9. 
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las lIulasdc la División dI: Educación Continua de dicha Facultad para coocluir un proyecto 

educativo pendientc durante 23 aJ\os. 

En cuanto a tos profesores, en una reflexión crítica, encuentro que todos aportaron 

elementos para mi fomlUc ión, Unos con su sabiduría manitiesla. Otros cnseMndOIlO~ con sus 

aCliludes de prepotencia e imoll:rancia y hasla irresponsabilidad, lo que un estudioso no debe 

pr.1Clicar en la interacción con otros sujetos 

Un aspecto mAs quc quiertl resaltar en esta valoración critica, muy importMlc para mí, y 

pard lodo univcDilario, activo o no, es que In UNAM siempre ofrece oportunidades de 

participaci6n, a través de sus prognunas académicos, de investigación, culLUmlCS, artist icos. 

deportivos, comunicativos. etc. 

En cuanto a los programas académicos, es un acierto que las Divisiones de Educación 

Continua de las diferentes facultades y escuelas. promuevan actividades educativas como los 

Seminarios de TilUlación que son un verdadero aporte para los alumnos que por diferentes 

razones han intemunpido su tmye<:toria académica. Es crucial el proyecto de Educación 

Continua, pues eOlll ribuyc a concluir la fonnaeión profesional. Asimismo, abre la oportunidad 

para continuar eSlUdios de- posgmdo, participar en diplomados, entre OlfOS. 

Son extensos los alcances de la UNAM. no obstante. una limilante que deleeto es que en 

el Colegio de Pt:dagogía. como en IanlaS otrns profesiones, se favorece la teorín. cuando es 

sabidu que el verdadero conocimiento se da en!r!'. lnlcorfa y la práctica. En el equilibrio de estas 

acciones se fortalece el sentido intelectual de los estudiantes y la experiencia previa a la vida 

profesional. 

No puooo dejar de manifestar que uno de los mejores acontecimientos de mi vida es 

haber ingresado a 1:1 UNAM, haber concluido Wlll fonnación acad":mica y aunque tr.mscurricron 

23 rulos para regresar 3 sus aulas. siempre he tenido la certeza. de que las puertas de 13 academi:l 

están abiertas, esperando que sus alumnos y exalumllos no perdamos la perspectiva del 

inagotable campo de conocimiento. Toda esta experiencia que se vive en la Máxima casa de 

estudios, es lo que nos hacc sentir orgullosamcnle universitarios. 
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CONCLUSrQNES 

A partir de mi descmpeilo profesional en el eampo educativo y de la elaboración de eSII: Informe 

Académico, concluyo de manera general que la educación es un proceso social en el que los 

seres hwnanos construyen conocimientoS' a través de una interacción dialéctica, siendo su 

curact~rist ica principal quc los acto~s cn estc proceso enseñan y "prenden de m:mcra reciproca. 

Asimismo, con el planteamiento que hago en el capitulo 3, expreso la idea dc que lu lo mlaci6n 

académica universitaria coadyuva, por un lado, en el dcsarrollo de las personas en la vida 

cotidiana y, por olnl parte, es la bas~ donde se suslen13 el ejercicio protesional. Luego, ya es 

incuestionable la afimlación de que la actividad profesional viene a complementar el proceso de 

uprendizaje académico. Es en lodos estos aspectos, donde rt.'Con07..co esa lógica dinamica en la 

cual la tcoTÍu se sostiene en la pnícticu, y lu práctica genem nuevas teorí a:>. De algunn Ilk1nera, 

eStc planteamiento cruza todo mi tmbajo. A partir de estas primeras ideas he dividido mis 

cooclusiones en las siguientes tres categorías: a) en tomo 11 mi c:xpcriencia profesional, h) de mi 

formución académica vinculada con el trabajo profesional, y e) de la ineludible interacción de la 

vida personal con hl académica y la labom!' 

a) E:o torn~ a mi c~periencia pruresional. 

~ Sobre la capacitación laboml: 

• La participación del pedagogo en los proyecto!> institucionales reviste una particular 

importancia, por la especificida,j de su form!lción que le pcnnitc intervenir corno orientador 

en divcrsos ambitos educativos. En mi C3S0 menciono el e3mpo de la capacitación, donde se 

inserta b planeación, organización, cje<:ución y evaluación de los proyectos. Es un aspecto 

que debe afronrar cualquier institución por la fWlCión $OCial que tiene asignada, porque de la 

fonnación de sus trabajadores depende el alcance y la cltl idad de sus servicios. Este es Wl 

señalamiento importante denlro de mi Infonlle porque lo he corroborado con la experiencia 

adquirida desdc el Serviciu Social y, [XIst.:-rionncnte, en d Servicio Postal McX1<:31l0 y en el 

INEG!. 

• La capacitación laboml permite al trabajador adquirir y perfeccionar sus conocimientos 

paro dt:sempei\ar eficientemente sus funciones y. además, esa preparación impacta en su 

desarrollo ptofesional y proyectos de vida personales. No obslante, esta visión se ve limitada 

porque en Ins institueiont:s, incluidá.'I éstas en las que he co13bor;¡do, todavfa prevalecen 
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algunas prácticas basadas en la organi7..3.ción vertical, cuando en la actualidad lo tendencia es 

hllei::J la org::Jnización horizontal. según las pollticas de Calidad Total. 

• Reitero que la capacitación como parte de la práctico pedagógica debe pcnnesr todo 

c:;¡xtcio laboral, ah! donde se hace necesario incrementar el aprendizaje de [os trablljadores 

con lo que se co::Jdyuve en la superación personal, en su mejor desempeño y en la institución, 

dentro de un proceso con repercusión social. Por lo anterior se puede asegut3.r que las 

pOsibilidades de la capacitación van más al lá de lo ronnalmenle institucional, pues a traves 

de ella se puede mejorar el desempeño del personal propiciando condiciones para 

complementar su fonnació n dentro de la propias áreas de trabajo, optimizando ticmpos y 

espacios disponibles, pero que su impacto no se restringe a lo laboml sino que repercute en 

todos los ámbitos sociales en que se desenvuelve la persona. 

Q Derivado de la experiencia docellle en la Escuela Primaria Asistencial dellNEOI en el D.F.: 

• Los resultados de los cursos de Iniciación al Inglés en [a Escuela Primaria Asistencial del 

!NEGI, fortalecen mi idea de que las instituciones educativas pUblicas de nivd bolsico deben 

incluir en sus programas eurriclllares materias complementarias: talleres de artes plásticas, 

danza. canto, poesla y el aprendizaje de un idioma. preferentemente el inglés, por los 

alcalll:es que eSle tiene en el mundo globalit.ado contemporáneo. Estos agrcg¡Wos a la 

cumcula contribuirían a forta lecer la fonnaeión del estudiante desde sus grados académicos 

iniciales, y a la vez, sería un adelunto en la adquisición de conocimientos. En la actualidad 

estas practicas complementarias se obtienen en gr'J.dos pOsteriores; por cierto, un aspecto que 

b escuelo privada aprovecha para crearse una imagen de "ma)'or calidad" con respecto a III 

educación pública. 

b) Oc mi rormación académica vinculada con e1 lrll.haju proresiunaJ. 

• La ronnación pedagógica como disciplina especifica en el trabajo profesional. se ve 

involucrada en el conocimiento multidisciplinario. Esto, realizado de manera sistematizada 

pura e\'i tar In superficialidad. es uno de Jos aportes sustantivos de los grupos de trabajo. Lo 

multidisciplinario S(: debe sostener según los objetivos instituciona1i!s. como lo he vivido en 

mi experiencia. No obstante, lo disciplinario, desde mi formación académica. es crucial en la 

rormación del trabajador, pues es un ser que en e l equipo de trabajo puede requerir una 

especialización para el dcscmpei'lo de sus actividades. 
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• En el recuento de mi iormnción aC:ldemicn 11 mi ac tividad profesionol, es signilicativ,) 

cómo trasladamos el cOllocimiento adquirido en un aula universitaria al universo social. Asi 

concluyo que cn d s3lón de clases aprendí conceptos sobre educación, pcdagogia, didáctica, 

grupos de aprend i ;.o~Lje, t:tc. En el trabajo profesional, como eoosigllQ es este Informe, he 

materializado varios de estos conceptos, unos dentro de la capacitación de los tmbajaJores, 

otros en la clabomción de materiales did:icticQs,,: institucionales y, unos más, en cl trabajo de 

todos los días. 

e) Oc la ineludible in'eracción d (> 1:. vida Ilcrso nal con la académica y la labura!' 

• Un:. conclusión, en la quc tengo muyorccrteza. es que la academia y la proicsión me hun 

fo rtalecido comO persona. Ambas aCt ividades han contribuido en mis proyectos de vida, 

pcrs,"')nales y colcclivos, en lo educlllivo y cn lo socio-cullural, y hasta en lo politico y en lo 

económico. Estos pro)'ecLOs, precisamente, parten de mi historia personal que en la pr:ictica 

han sido integrados a la vid¡¡ social y laboral. Así, he adquirido compromisos. Esta es urw dc 

las I'IIU,lncs por las que elegí qu~ ..:1 titulo de mi InfOlruc AcadémicQ aluda a la función del 

pedagogo, sin excluirlo de su cOlldición humunrl. 

Ya fuera de estas tres catcgodas abordadas, también cabe ampliar las conclusiones hacia lo que 

ha sido la experiencia de relll izar este lnfoffile. Tcnnino reconociendo que un trabajo de est3 

n:lIurnlezu no debe ser concebido sólo un requisito para obtener el grado académico, sino tenerlo 

como una opórTUnidad d~ dar cuenta a futuro s pedagogos de la dislánclll que C:xiste entre la 

acad.:m ia y 101 vida I1fllfesiomd, de sus vinculos y de bs responsabilidades que exige cada una de 

ellas. RcaliUlr este trabajo, exige fonr13lmentc demostrdr cXpéricneia proJ{~si onal. y ahí, uno se 

percata que el avance laboral debe ir en pamlclo a la actuali7;1ción de conocimientos. El lntonnc 

es, en algunos casos, el vehiculo par:! recuperar el sentido de la academia. 

Además, en 10 personal, este Infonne me deja rcfkxionar que en la "ida cotidiana, en el mas 

amplio sentido de estas palabras, es importante conocer los antccedenh!S históricos de eada 

individuo, de las instituciones, de las sociedades. A partir de ello, podemos responder a nuestro 

preseoh! y construir proyt":ctos de las genenlciones que vienen. Específicamente, en el campo 

pedagógico, conocer como St! ha desarrollado la educación ¡Ji!Sde los urigencs de la humanidad 

hasta nuest ros tlias, qué hon dicho los estudiosos en la materia, cómo se han dado los procesos 
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educalivos en las distintas culturas, etc., pennitc al pedagogo comprender su campo de 

conocimiento y hacia dónde puede dirigirse a través de el. 

Estc Informe no es algo casual, es parte de las estrategias académicas que me han dejado señalar 

que la vida escolar no termina en el aula, trasciende mas alla de sus muros, pues aunque 

egresados. en la misma actividad profcsionill debernOS demostrar que seguimos siendn 

orgulloS.1mcnte univcr.;itanos. 

Ciudad UlÚvcrsitaria. 27 de enero de 2008. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

INEGI: Significado del nombre y del logotipo 



Significado del nombre 

nstituto Organismo público que capta, procesa y difunde 
información útil para la sociedad mexicana. 

acional Ofrece servicio en todo el pars. 

stadrstica - Integra y analiza información que permite conocer la 
situación demográfica, social y económica del pars. 

eograffa Estudia el territorio nacional para dar a conocer las 
caracterrsticas del medio ffsico y de los recursos 
naturales, 

nformática - Infraestructura informática para la recopilación e 
integración de información. 
Apoya los servicios nacionales de información 
estadística y geográfica. 



Significado 
Logotipo 

• Los círculos y las barras conforman un ábaco 
prehispánico (nepohuatzintzin) . 

• Representa las tres principales funciones del 
Instituto: 

• Las barras, la ESTADíSTICA 

• Las cuentas formando la silueta 
de la República Mexicana, la 
GEOGRAFíA 

• El borde del logotipo que simula una 
pantalla de microcomputadora, la 
INFORMÁTICA 



ANEXO 2 

Estructura Regional de INEGI 



Estructura del ámbito Regional 
Direcciones Regionales 
y Coordinaciones Estatales 

Noroeste 
Baja Calilomia 

Baja California Sur 

Sano,. 
Sinaloa 

Colima 

Norte 
Chihuahua 
Ourango 

Centro 

Noreste 
Coahulla 
Nuevo León 

Mlchoacán Distrito Federal 

"

"'1 1111 
, 1,. , 

'¡;1 
-, 

.,.' ..t1 

Centro-Sur 
Estado de Mé"ico 

Morelos 

Guerrero 

Centro-Norte 
Aguascalientes 
San Luis Potosi 

Querétaro 

Guanajualo 

Hidalgo 

"'-

,' ... ~ 
.. l-J - • ... ~,-,-~ '""''l_ .. ~~ 

r 
.... "w~ ~ ''''' ". , " -,' ,''..!", . . ".' ¡, .:' ~ 

:, ,:_ . '- t _.1~·, j 

Sur 

, -,-, 

Campeche 

Yucalán 

Quintana Roo 

Osx&Ca 

Tabasco 

Chiapas 



ANEXO 3 

INEGI: Valores Institucionales 



Valores Institucionales 

'-""-

Comunidad INEGI 

, • ~ " ~ ~ ~ ~ 

Resultados Comunidad INEGI 

Si me hablas de principios, 
los olvidaré; 

si me enseñas valores, 
los recordaré; 

y si me involucras en su definición y práctica, 
los adoptaré y respetaré. 

1 1~~r~~UCIONRLe5 
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ANEXO 4 

Comentarios del personal sobre la función 
social del INEGI 



Comentarios del personal sobre la función social 

delINEGI 

El INEGI es una Institución importante que t iene mucho que dar a la 
sociedad, sin embargo proporciona un servicio pUblico vago, la accesibilidad 
a la información está filtrada. Es cierto que la población actualmente utiliza 
más la informadón del INEGI, pero este debe dar más. 

Norma Bustamante QulntiJniJ, 
Subdirecto ra de Coordinación Sectorial en Materia Es t iJdfstlca 

~EI INEGI es una Institución que a lo largo de sus 24 años de existencia, se 
ha ganado el respeto y prestigio que ahora tiene en el ambito nacional e 
InternacionaL Me llevaría horas y horas tan sólo en enumerar los proyectos 
que realiza, mucho más tTempo si tratara de describl'r a cada uno, no tengo 
idea de cuándo terminana, por eso, sólo me concreto a mencionar que la 
información estad¡stica y geográfica que ofrece el Institulo a los sectores 
social, publico, académico y privado, es imprescindible cuando éstos tienen 
que tomar la decisión de emprender un nuevo proyecto." 

Carlos E. Orti:z Moreno~ 
Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados. 

Subdirecci6 n de Coordinaci6n Sectorial en Informaci6n Geog ránca. 

"El INEGI es una institución que presta un gran servicio a la sociedad al darle 
la Información estadistlca y geográfica Que necesita para "poy"r tod" cl"se 
de proyectos, trabajos escolares, programas de desarrollo, proyectos 
ecológicos etc. Les da la validez ofici,,1 que neceslt¡;¡n para que tenga 
credibilidad o aceptación. la información o los datos que provee son de 
varios niveles desde nacional hasta local. Y está ahí esperando a ser 
utilizada. " 

Patricia Camargo Lopez, 
Direccl6n de Coordinaci6n Sectorial 

"Actualmente el INEGI está haciendo importantes esfllerzos de colaboración 
lntennstituclonal para Integrar el Sistema Nacional de InFormación 
Estadística y de Información Geografica. con el unlco fin de proporcionar a la 
sociedad inform.Jción oportuna, confiable, comparable e integrable; sin 
embargo, aun falta mucho por hacer para transitar de una cultura de 
prodUCCión de Información por oferta a una por demanda, para lo cual se 
requiere una Interacción directa con el usuario de la información." 

Zaida Meza Contreras. 
Subdirectora de Coordinación Sectorial en Infortnaci6n Geográfica 



Dado que el Instituto es el principal generador de informadón estadística ..,. 
geográfica de nuestro pais, su función sodal consiste en aportar contenidos 
para incentivar el proceso de desarrollo nacional, pues la información 
estadística constituye un insumo fundamental para la elaboración de 
diagnósticos, la formulación, instrumentación y control de planes y 
programas, asl como para evaluar los resultados de fa gestión pública. 

Asimismo, es un elemento Indispensable en la realización de estudios e 
invesUgaciones por parte de usuarios de los sectores público, privado, 
mediatico y académico, así como de los ciudadanos en general para el 
diseño de estrategias, en virtud de que con la Información estadística es 
posible conocer los fenómenos económicos, demogr¡iflcos, sociales y 
culturales, lo que facilita el análisis y la toma de decisiones. 

Sin embargo, el uso de las estadlstlcas no siempre ha formado parte del 
proceso de planeación o de las metodologías de las personas, empresas u 
organizaciones. Por lo que los beneficios del Instituto deberían de tener 
mayor difusión, ya que se requiere prácticamente de la participación activa 
de toda la sociedad mexicana para alcanzar el objetivo fundamental de crear 
cada día mayor desarrollo nacional . 

Beatr¡~ Dom;"gue~ Roble.s 
Profesiona l DIctamInador de servidos Espec;ali~ados 

El INEGI desde su creaclon ha sido una Institución de vanguardia a nivel 
inlernacional, pues es una de las tres únicas instituciones en el mundo que 
tienen integradas las funciones estadística, geográfica e informát ica, al 
menos hasta hace dos aiWs en que la informática , por instrucciones del 
gobierno federal fue asignada a la Secretaría de la Función Pública. 

En la mayor parte de tos países se realizan estas tres funciones, pero de 
manera separada y en el caso del INEGI tener el manej o de estos tres 
ámbitos es una fortaleza que permite a la Institución en su carácter de 
productora de informadón y coordinadora de los sistemas nacionales de 
información estadística y geográfica, tener una visión global de la s ituadón 
del país en esas materias y as! estar en posibilidad de contrlbuír a la 
consolidación de los sistemas de información del pais, asimismo coadyuva 
deSde la planeadón nacional hasta la atendón que requiere cualqUier 
pe~na de la sociedad. 

la sociedad le concede al INEGI la confianza de que la información que aquí 
se proporciona es real. 

Toda la información que da el INEGI no surge de la institución en si misma, 
sino que el INEGI es sólo un medio por el cual se transmite información que 
la misma sociedad ha proporcionada al Instituto a través de los censos, 
encuestas y registros administrativos. Se puede decir que el INEGI es el 
portavoz de la sociedad. 



Como área de oportunidad es que hasta hace Cinco años el Instituto se 
dedicaba mayonnente a la integración y p.-oducc¡ón de información y había 
dejado de lado el papel coordinador de los sistemas nacionales de 
informaCión que ahora está retomando. Falta avanzar más en la función 
coordinadora y se requiere impulsar que la información municipal 
retroarimente a la información nacional y viceversa para desarrollar 
proyectos con un enfoque más ampllo. Se na mejorado la Información y el 
servicio publ ico para proporcIonarla a la sociedad, pero no es suficiente, es 
necesario seguir trabajando para lograr más y mejores avances. 

Har ía Isabel Honterrubio GÓmez.., 
Directora General Adjunta de Coordinación Regiona l y Sectoria l 

En mi opinión, la función social del INEGI, como un organismo 
desconcent rado de la Secretaría de Hacienda y Cn~dito Público (SHCP) es 
proporcionar a la sociedad información estadistica y geográfica de interes 
naciOnal. 

En lo que respecta a sus logros mas significativos, podemos mencionar que 
la información estadistlca y geográfica es más confiable, en el sentido de 
que se apega más a la r ealidad social , económica, demográfica y geográfica . 
Un ejemplo de lo anterior son los Indicadores de ocupación y empleo. Lo 
que está pendiente, en mi opinión, es que al INEGI le falta mas proyección a 
nivel nacional, estatal y municipal, que su información sea accesible para 
todo el publico, desde la población Infantil nasta el sector públiCO, privado y 
social más especializado, 

Los esfuerzos, por ejemplo, de tener estadísticas de genero relativas a 
violencia ¡ntrafamiUar, en los nogares con jefatura femenina, el cetera, son 
dignos de mencionarse. aunque hace fafta mas diflJsión sobre su 
importancia , Un ejemplo de lo anterior me pasó con una excompañera de la 
carrera de Let ras, le comenté que el INEGI genera una serie de estadísticas 
de género con la finalidad de darle seguimiento a las distintas problemáticas 
que se estan dando en torno a la mujer. Su respuesta fue ~¿Y para qué sirve 
contar con estadísticas, si no se ha hecho nada con respecto al problema de 
la discriminación de la mujerr Yo le contesle que cuando se nace una 
planeacion para atacar ese protJlema, ya sea desde el ámbito de las pOliticas 
públicas, desde la perspectiva social o de la académICa, se necesita contar 
con cifras generales referenciadas a un determinado tiempo y espacIo. Por 
ejemplo, para saber cuántos hogares cuentan con jefatura femenina en un 
tiempo (periOdO de 1990 al 2000, por poner un caso) en una determinada 
localidad, municipIO o entidad (Aguascaliell tes, solo por dtar alguno), se 
deben de contar con cifras para saber si ha aumentado o disminuido, 



la mala (por no decir pésima) difusión que se le ha dado a los productos 
que elabora el INEGI, hace que la gente tenga una información 
distorsionada del quehacer social del Instituto. Ojala que con estrategias 
más agresivas de comunicación se pueda tener acceso a publicos más 
amplios y a una mayor difusión de los productos y servicios que genera el 
INEGL 

Héctor Chávez Méndez 
Subdirección de Relaclone$ Públicas y Concertación 

Dirección General Adjunta de Difusión 

El INEGl cumple una función social de gran importancia en la vida nacional. 
No es pOSible concebir el diseño e Instrumentación de politlcas publicas sin 
tener como base información confiable y con reconocimiento oficial. 

El Instituto es responsable de generar, integrar y difundir informadón 
estadisti1:;:a y geográfica de Interes nacional y es una importante fuente para 
concretar análisis que permitan conocer el crecimiento de México, tanto en 
aspectos poblacionales como en la producción de bienes y servIcios y el 
cuidado del medio ambIente. 

¿Cómo podrían diseñarse programas que beneficIen a la población sin contar 
con la fundamentación estadistica para autorizar presupuestos? Los grandes 
problemas nacionales, las principales demandas de la pobladón basan su 
atendón predsamente en la informadón Que los demuestre . 

los logros mas importantes en la materia son precisamente lograr la 
conformación de los Sistemas Nacionales de Estadística e Información 
Geográfica, estrategia que permite estrechar la coordinación con las 
instituciones de la administración pública federal, entidades federativas y 
organ ismos privados en la búsqueda de conformar el Servicio Publico de 
Información . Con ello, se posibilita la producción de información que 
realmente reneje los resultados del actuar de las Instituciones respondiendo 
a necesidades reales de informadón por parte de los usuarios de la misma y 
evitando duplicidades. 

En este marco, se requiere consondar la Integración de los SNEIG, 
propiciando una mayor participación de las instituciones, es decir, se 
requiere fortalecer el papel de coordinador del INEGI. Para ello, una 
estrategia prioritClria es el establecimiento de la normatividad respectiva 
para la producción, integración y difusión de la informacian a fin de hacerla 
homogénea 'i que responda a las características mínimas necesaria para que 
fundamentes. 

Maria de la Luz Gómez Rojas 
O¡rección de Estándares ~ Nomenclaturas 



Sobre la función social del INEGI, pienso que es de vital Importancia pues el 
servido de Informadón estadística que ofrece a la sociedad constituye un 
pilar muy Importante parll la elaboración de proyectos y toma de decisiones 
de índole político+social. 

Entre sus logros mas Importantes está la elaboradón periódica de censos y 
encuestas, y, actualmente, la integración de Comités Técnicos con los que 
se logra la participación total de la sociedad en cuanto a la producción de la 
estadística. Pendiente aún queda consolidar su proceso de autonomía con lo 
cual el grado de confiabilidad de que gOla ante la sociedad, sera mayor. 

Aracely Pérez Quiroz 
Oirección comités Especiales Legislativo y JudIcial 

La función social del INEGI, radica en que la Información geográfica y 
estadística que produce o coordina, a través de los sistemas nacionales 
estadlstico y de InformaCión geográfica, permIte al gobierno de nuestro país 
y a diversas instancias privadas contar con elementos para una mejor toma 
de dedsiones, que desemboquen en eficaces políticas públicas cuya 
aplicadón permita una mejor calidad de vkla de todos los mexicanos. 

Maria Antonieta Cardoso Suárez 
Jefa del Departamento de Vinculación en Materia Estad(stlca 



ANEXOS 

Encuesta de opinión aplicada a los padres de 
familia sobre la materia de Iniciación al 

Inglés 



ESCUELA I'RIMAIW\ ASISTENCIA DEI. INI:GI 
"!'ro rr. Federico IlclTel;! M:.n1inc/" 

MATER IA: INI<' IACl{lN 1\1. INliI.F.S J (N7- 1'JI1~ 

Encuesta de opinión aplicada a padres de familia respecto a la materia de Ingles 
que se imparte en la Escuela Asistencial. ciclo 1997-1998 

1\-1:1. Ilel J{(lS:lri(l I{.:~ na M;\lllllcZ 
Insllm:lul1l 11.: Ini.:i .. d¡'1l ullnglcs 



~;t3IDJIifRS'llliEIU1iJiUIIDmJImiWi 

MAMA Y/O PAIlA -

Me dirijo a mtooes, 1C.~llctllO~ ~ll1Cnlc. pilra ).Ülitlt¡¡flc~ su IIp¡IU~'n \' S\lgl'l<.ml'la~ S(,hlc d 
gl"ddo de aVHoce que han \lbscl'v~do eH ~H~ 1111<1$ H.\.~llc..:ln al ~III~U dl'lm(la~uU\ nll ll!odl!,~ 

Es pura mi de suma il11[mrtllllCla Con!!lf l ' OU su~ C,llllcnlnnl'~. tilles en el aula \'\' Icngo tilia 
visión r",reial del aprcll<1í7..ajc de su~ 1I1111~. 1'<': 11\ CIl1l1l'.1I11Cndn 1" IllIe u~IL'I.Il·S l"l'IClhclI 
dc.'ldc rucl'a y contando, ndel1l[¡~. con hl opinión de kl~ mil, os y Ins ICSIIIIU(ll\~ dc :<us 
Cv~luIIC¡OIlCS IlrBlc~ y cscrita5, se liene lu pusibilidad dl' II1CJIlI~1 el (\II~1l P,Ul1 pl\\\¡11l~5 
clllpas 

1.11 cd\u;m:ilin dc IlucSlros ilijo~ SÚIIi HleJor ¡;i ahulIlIus, patllc.~ '! Illac.~lws IrnhajllUl!ls nlllH\ 

1111 equipo en busca de runnH!' lluevas gCIlC";lcitHlI.:.~ dc II1UjC1CS \' humhrcs (lIle ..:"n~uu\,ml 

un mundo mas preparado, mi~ parlki p¡llivo 'J wf\:;<;icnlc. es tkrir. un I1IUlltl\, lilHe \ ill ~111 
donde ul1o~ puedan de~arrolhlrSIl iulcglohncl1lc 

A Il' 11111111 ('111 e 

Mn Del RllSllr1ll Rcyna fI [fIH[UC7. 
IllslrucltllU de 111l":' lIl·l"n .. 1 IIlt!ks 
E$c A~;McncillIINE(j1 

PI(1!CS(lI Fctlcnco I lc11C111 fl lan¡IIC7. 

e.c.p L lc Cejilla de la Torre FaJanJ(I Subdll OCIOI u Jo.; Enlace "dll,ini~lt~li\" 
..: c.p Llc Erwin Adrián LlIcbl>c. l GullCnC7. Encargnlh) dc 1,\ btltd .. ¡\sisicu<:ml INEGL 

f' l"uf. 11odorlctl Hurrul"I\ M¡lrt h,~~ .. 



FAVOR CE ANOTAR UNAX EN EL CUADRO QUE INDIQUE LO QUE USTED CONSIDERE ADECUADO 

""'-o "'""'" 8UE~O EXCEtENTE 

t .- Iniciar e! O!orenclaz.a e del idioma Il'I!l..lés c!e5cle la pomana es: 

2 -El htl!fés Que muestra.su hilo DO( al)fender ~1C11éS es 

3.-tos conocimientoS elementales que se han enset\adc durante el curso son. 

4 - Ap<.nd,¡¡ \11' idtoma combil'\llndo ledut. e$c:ntufa con e os, m(t$1Ca vid.oses: 

5 - La ensellanza perrnanente delmgllh en la primana es: 

e,- El a nder idlOmu es: 

1· UI~lZar textos de apoyo en la ensenanu dellOQlés es 
8- MOIlVar a los hiJOS para el aprendIZaje en qenefal es 

B-La preparac:on de la maestra Que Impclfle el curso de Inglés es' 

10 ·L8 actmJd de le meestra frente a los alumnos es 

1t-La aCtltl.ld de la maestril frenle a lOS oaores de familia es. 
12 ·La r.lOn de &UI h , "" 10 a la matene de In 1Ii, es 
13 -La OPInIÓn de s¡¡s f!ljIJ..! res 10 a la maestra que les ensella In les es 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

MIl.. GRACIAS 
MA DEL ROSARIO REYNA MARQUE! 



CUI1 111 fiullliouu de conlilr con \;1 IIpinillll ~cllI.'ral oc 11I~ 11¡1I.11I:~ oc J:lluill¡1 11"1' ti~'ll~'!I hiilOS 
inl;Critos en la mntcrill de InidllcitÍll ;¡llnl-"l':s \'11 la E.'I.:llcb I'dl11ólri:1 :hi"tl'IICi:t1 11..:1 INI,( a, 
se :lflliclI IIn:1 cllcucsl:1 a ,m de clll's y 1>1.' .. t>lm" 1" ~i gll il'lIll' 

• Dc hu; 40 CUt.u<:¡;Ia. .. lIÓlu rocl'tln CllIlll'slad:1.'I ') ... L'Shl Iq\fl'SCI1IH d 55". ~ ~' jlUI'<.k: 
observar en lu silluientc gr:inc3' 

45% o no contestaron 

o si contestaron 



• [Jd 55% de padl\:s ~IUC 1'I.'~I,"lIldil'rHl1 [:1 EI\l'lll'sla Se' "hlll\"inl\u I,,~ ~ ¡ gu le~lk., 
po rcclllajcs: 

MALO I~ EGt J L¡\R Il lJ ENO EXCI~ L¡';NTI~ 

I'REU. 1 0% U% ' ) ~. ')¡% 

PltECi .2 4% 111% ¡,4'Vo 14 "l. 
PltEG.3 5% Il% hl! ~.~ :'.7 ~¡, 
PREQ.4 0% U% II! •. ¡, I! :! ~/. 
l'RIZG.5 4% 0% :!~ 73 
I'REG.6 O o/. 11% " 77 
PREG. 7 {¡'Yo u 'y" J(, (,·1 

1'lUKL X U ':<~ (I'!" .'(, (" 

PREG.<.J () % n "1" (,1 .~(, 

PREG. IU 0% I ~ % .~ll 50 
I'REG. 1I 0% " ." :'1) 

PREG.12 0% 111 4~ 4:\ 
I'REG. 13 0% (J% :'i:; -15 

% GR AL. 1% .jl% 
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; Que I,UY:.lIIIÚ." \!iscipl il1:' I'tl' l'l, '1'1<: 1,,,,, uiit..s h' IU\' IIIII •• ~ , '11 :-0," 1" cl \." ~. ' 

r I ~X(l l11innr n lus uií\us 1"11111 1111 .... pasen ;11 si~uil'l1h: ~ I\I"" 

, No tI,;!; ¡;u~hl cl l l1gl¡¡,~ ;1 l\1 ~\III"S 1I;lIn~, 

:,... I'rQpnrdonar inlcl'c.¡¡mhi('l de .... ~r1Cr;l'l K;iw, ~'lIloc II'~ ~rll p"s l'IU'l! """ I\ ;U m:. ~ d 
uprcllllj)'~lÍc, 

NOTA; 

~s IlI!c~><;ari\l 1I}(}liv¡¡r III;"S el ¡ ,Ik ~." f"<'T d IIll!'<.'mli/ail' ,,1 i,\l.)ll\lI 1II~ló.: ¡¡s¡ CI'II1" 1,'li"'IW' 
los conucimiclllO~ ndlJuiriJtls pUf lus IInillS': ill\ ilar :l IIIS p;I,II~'lo ,le 1';:lIl11li,1 a I CI','II '<.',k'l ;lI' 

C)UC c.'1lc idioma, d a dD su illllxlrtilnci .. ,lellll" ..Id lk's;¡rnoll,. Lid I':lí.~ ~ .:n d C!lllle:-.ltl 

mU,ooial, es indispcnsoblc upll:ndctlu de,'itlc l:ll'tlUC;u:iúll h¡isic,I, ) M ~ illkia IkMIl- 1" ",;Ir:' 
pn;cseohlr seria mcjor, 

11/1// 1/11</111 I /1' /11 /1'/, ,. 1\/' / '/ /:,1 ''''1/ /1 
1/1111 1111/10111111 1 11 1 1/>1"111 11111 

II"~"/I,'/,'''' 'M 



ANEXO 6 

Ejemplo de reconocimientos a los alumnos 
del curso de iniciación al inglés en la Escuela 

Asistencial del lNEGI en el D.F. 



LA ESCUELA PRIMARIA ASISTENCIAL DEL lNEGr 
"Prof. Federico Herrera Martinez" 

Con la certeza de. que la sabidllT/a natural del niifo se amplia con el conocimiento que brinda la 
escuela. para/ormar seres que en e/futuro contribuyan a la construcción de Ilna sociedad mejor. se 
comp'iace en olorgar al alumno 

ITZEL ESMERALDA CALDERON REYNA 

la presente Constancia de Participación en el "Curso de Iniciación al Inglés", del ciclo 1997-1998. 
fA Escuela Asistencial te reitera que ames tu idioma y tus tradiciones, pero abre tu mente a lodo lo 
que la vida te ofrece. 

~ 
Lic. Erwin Luebbert Ootiérrez 
ResponSllblc Ese. Asistencial 

Pro~R~M,rqlleZ 
lnstrutwl'1I de Illglés 

México. D.F. 9 dejuliu de /998 



1CST:io:.::::-~;~o;:~ .... , 
Escuela Pdmada 4.sistencial de7 IN~GI 

"Profr. Federico Herrera.Martfnez" 

""f ,:tJ,1'.\ r, .'t. ' Ib". 
f'~ ~." .. : ~~~'L ¡:Ir' 

\. C~ :ft "'N ;~ '".? l-N ~·· .~ 
if tí 

j 
~¡: ~l' '11%" ~. ~.; ,..¡ 4 ' ~ .... 
. ". '. ' \1' 1 ~A·~ 

.. ,. -<: ' .-' 

Po,estem.dlO, seheceronsta'"vela .,vmne~ f!(!! C!....~ ~ 
participó en el Curso do Iniclaci6n allngl4s, durante el 000 ésco/sr 1999·2000. 

De esta manera, esta Escuela apoya la formación integral da sus alumnos, donde las n/f/as y los njflos adquieren nociones 
elementa/es del idiOma inglés, preparándOlos para enfrentar con éxito este requisito obligatoriO en estudios posteriores, Por 
el/o, eJ(hol1amos a estudian/es. padres de fam/lis y maestros a con/lnuar trabajando de manera entusiasta y as! podemo.<: 

Lic. Erwln A. Luebbert GUli4rrez 

Encargado de la SubdifflCCión 
de Enlace Administrativo 

IW@ AND GROW TOGeTHeR 
(Aprender y crecer juntos) 

Uc. HO<,o, ~"'b"d' 
Responsable de la Escue/a Primeria 

Asistencial dellNEGI en el D.F. 

M •• 
Profesora de Iniciación allflglés 

Mhlco, D.F., 5 deJullo de/lOOO 



ANEXO 7 

Programa de Iniciación al Inglés para 
alumnos de la Escuela Asistencial del INEGI 

en el D.F. 



INSTfTUTD NACIONRL DE ESTADlSTICR, GEDGRRFIA E INFORMATleR 

Escucla Primaria Asistencia l del rNEC ' en el D.f, 

Programa de l"iciadólI al Inglés 

~;Iahon,do p OI'; Maria del n osario Rcyua M;lrqui'7. 

Á.dal'lación del texto: CLASS N01'ES BIi(,'INNENS INEGI 

Abril dI: 1997 



INTROOUCCION 

En la actualidad. la globali7.ación de la economla, la educ:lción, la tecnologla, 
lAS 311es, y en general d contacto en fre las clivcr-::as cultUI1I!> que Pllcbhm y 
comparten sus conocimientos a nivel mundial, hacen Que sen indispensAble 
comunicarse en olfo idioma, además del 'lue se tenga como lengua materna. 

En el caso de México, en particular, la iniciacio" de los nii'los en el I(Homa ingles 
resulta de primordial importancia, ya que es una hcrramienta indispensAble de 
aprendizaje en lodos los cflmpos del quehncer humfl!1o, pero además, C~ un 
requisito académico obliglllorio a partir de la educnci6n secundaria. 

Los t.ral:\dos y convenios que se establecen 8 diario enlre nuestro país y olras 
naciones lincen que el dominio de 011'0 idioma, especialmente el inglés, deba ser 
considerado parte infegral de la romlaci6n de los niños, y que mejor cuando este 
aprendizaje se da desde una edad temprana . 

En la educltción básica es conveniente enfocar esta iniciación al id ioma inglés 
con un sentido lúdico, gmto y dinilmico. que reducirfl la resistencia que muchos 
alumnos muestran cuando se enfrentan al idioma de manera ob liga toria, rorque es 
común encontrar métooos de cnser1allza tradicionales, clesconlcxtualizados y 
obsoletos. 

AsI, el PMgroma de In iciación al bJg¡¿~ para alumnos de la escuda Primaria 
Asistencial del lNEGI, pretende aportar elementos de Olro ¡¡!joma, que en el futuro 
inmediato les serÍln de !!Jan util idad. 

ff ¡'laJl a"d l.ea"," 
( Jl1t!ga y Aprende) 



OU.JETIVO GENERAL: 

Iniciar e l conocimiento del 
idioma Inglés en niños 
de nivel Primaria (6 a 12 :lilas) 



OIl,IETIVOS [SPECIFICOS, 

Eslimular el inlerés por el 
aprcndi7.aje del idioma inglés 

Propiciar la pal1iClpacion en Ir¡¡baJo 
de equipo para adqllili~ vocflbtllario 

Estimular la creafividad, a través de 
juegos para ampliar el conocimiento 
del idioma 

Elaborar muteriales didácticos para 
romentar el aprendizaje del idioma. 

Apoyar el aprendizaje con 

videos y audios 



TEMARIO 

Frases de cortesla 
Saltldos 
Comandos O Inslruccione:.¡ 
Evaluación 

Vocabulario 
La ramilia 
La escuela 
El enlorno social 
Evaluación 

AlfabelD 
Números del , al 100 
Colores 
Evaluación 

EstrllCltlracMII de (rases v oraciOlles 
Pronombres personales 
Verbos elementales 
Conjugaci6n en tiempo presente 
Evaluación · 



v 

VI 

VII 

VIII 

IX 

x 

Vocabu lario 

Alimentos (frutas, verduras, call1es y Meleos) 
lnstnunenlos musicales 
Juguetes 
Profesiones y ocupaciones 

Evaluación 

el reloj 
Evaluación 

Vocabu lario 
PrenclRs de vestir 
Accesorios 
Evaluación 

El Calendario 
Oías de 111 semana 
Meses del afta 
Estaciones del ailo 
Evaluación 

Parles del cuertlo 
Evaluación 

Examen final utilizando ICIIlro guillol donde se 
integren uno o varios de los lemAS eShldiRdos 



FORMAS DE TRABAJO: 

./ Instrucción 

./ Expos ición 

./ Demostración 

./ Investigación 

./ Elaboración de materinlc!> didaclicos 

./ Cantos, juegos y baile.o:; 

./ Trabajo indiv idual y grupal 

TIE.MPO DEL CURSO: Instrucción pc rll1unente y de acuerdo al aV:\nce.del 
grupo 

SESIONES' Tres sesiones por scmana, IIII A horn CI Jn cadll grupo 
(grupos A, 13 y e, relacioncs fmcxas) 

MATElUALES DE APOYO, 

./ Cuaderno profesionlll 

./ Papeles diversos 

./ Revistas para recortar 

./ Tijeras y resistol 

..¡ Diccionario 

./ Acuarelas, lápices de colores 
y pinturas 

./ Pinceles 

./ Libros para colorear, con 
vocabul arios en Jnglés, 

COII (/II/or ,,/os 1/;';0$ y {/ /(/ ellSt !iall t a 

~fítirq,~ 
aJ,Jl1f7-
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