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INTROOUCCION 

El crecimiento económico en la década de los cincuentas origina la 
exigencia de un proceso de industrialización que conduce a la moderni
zación d•l aparato productivo a nivel n4cional. present4ndose también 
1• necesidad de adaptar el sistema educativo para cubrir la demanda de 
recursos humanos técnicamente calificados. que requerJa .dicha moderni
zación. 

Ae1 surgen una serie de cuestionamientos en torno a Ja relación e
ducación y aparato productivo. la cual no puede explicarse solo a la 
satistacciOn de la demanda y oferta de recursos humanos. ya que la edu
cación contempla un4 función formativa mucho m4s ampl :fa que la mera ca
pacitación. 

Ea por esto que el sietema educativo y productivo presentan una 
vinculación que ee inscribe dentro de un contexto histórico, el cual la 
determina eegtln las relaciones sociales de producción dadas en el mo
mento. En este sentido la teoría de la correspondencia confiere a la e
ducación un papel de correspondencia o reproducción de la división del 
trabojo, a.l mismo tiempo que la hace mediadora en las contradicciones 
de la estructura productiva. 

Con el lo querernos decir que la educación se ha tornado como una 
alternativa tecnológica para originar cambios y mejoras en un creci
miento económico que ae ha caracterizado por ser dependiente y falto de 
equil1brio. olvidando que la planificación debe tomar en cuenta la in
fluencia de una política do desarrollo en la organización del sistema 
educativo. 

El presente trabajo intenta del imitar desde una perspectiva peda
gógica. los factores que conforman este fenómeno, asf como la relación 
que determina su complejidad, a fin de da.r una propuesta dentro de 
nuestra 4rea de influencia. 

El estudio parte de un an41 isis de caso del Colegio Nacional de E
duc•c1dn Protee1onal T•cn1ca COHALEP. Plantel Cuautitl,n. donde ee im
parten siete carreras, cinco ubicadas en el drea de la salud y dos en 
el tlrea administrativa. 

Comenzamos con una parte de introducción metodológica en la quo so 
hace el planteamiento del problema. lps objetivos del estudio, la hipó
teaia de trabajo. Juetificación de la elección y la metodolog1a de la 
11nea sobre la cual se estructura el estudio. 

El capttuJo uno comprende el marco de referencia en donde ee pre
senta un breve contexto histórico de h educación técnica en México 
desde la época preh1spdnica hasta la creación del CONALEP. 

El capitulo dos contorma el marco teórico que en una primera parte 
presenta loe enfoques teóricos que nos dan una primera explicación del
fenómeno que se trata en la segunda parte y presenta los elementos teó
ricos para una propuesta metodológica d.e la evaluación curr1cular. 



El cap1tulo treB inicia la evaJuaciOn interna del modelo educativo 
del CONALEP. Las dos primeras partee comprenden la descripción y an411-
sis de la metodolog1a del diseno curricular aet como la estructura cu
rricular propuesta por el Colegio para cada una de las carreras que se 
imparten en el Plantel. En la tercera y cuarta parte se desarrolla la 
investigación de campo as1 como los resultados de la misma. •n relación 
a la evaluación interna. 

El capitule;> cuatro trata de la evaluación externa dirigida a la e
ficacia y eficiencia del curr1culo y el impacto que tiene hacia la es
tructura productiva. para ello·se desarrollan los resultado!!I de la in
vestigaciOn de campo organizados en torno a los datos obtenidos del De
partamento de Bolsa de Trabajo y Seguimiento de Egresados, que trata de 
la situación laboral de loa egresados. aa1 como las encuestas realiza
das al a.para.to productivo en la zona de influencia del Plantel para de
tectar el conocimiento que las empresas tienen del Tdcnico Profesional. 

Finalmente presentamos las conclusionee y la propuestn que a nivel 
pedagógico consideramos viable. fundamentada en los resultados de nues
tra evalunción. 

Los pasos metodológicos realizados durante la elaboración del tra-
bajo son loa siguientes: 

• Elaboración del diseno de investigación. 

• Construcción del marco teórico y de referencia. 

• Investigación documental en diferentes centros de informa
ción y documentación. 

• SelecciOn y elaboración de los instrumentos a utilizar en 
la investigación de campo (cuestionarios. encuestas, fichas 
de observación, entrevistas. etc.>. 

• Selección de una muestra representativa de la población ob
jeto de estud,io (alumnos. docentes. administrativos, empre
sarios. egresados. coordinadores de carrera. jefes de Depto 
. Director). 

• Integrnción de resultados de la investigac1ón documental y 
de campo. 

_.ElaboraciOn de conclusiones y estructuración de una propues
pueeta. 

La propuesta queda elaborada bajo una perspectiva pedaigógica a 
través de la evaluación interna y externa del currículo implementado 
por el Colegio. Esta evaluación dejo ver las limitaciones que enfrenta 
la educación técnica en México ya que el af4n del Colegio por estrechar 
sus lazos con el aparato product1vo le ha ocasionado dificultades en Ja 
formación académica de sus alumnos. Esta situación es un problema que 
históricamente se ha venido presentando. Incluso en los costos y gaatos 
educativos por alumno, resultan mas elevados para esto tipo. de modali-
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dad en relación a otras del nivel medio superior. Por lo tanto. la pro
puesta •• orienta hacia una enseftanza tecnológica que permita a 1 egre
•ado poeeer ad.a elementos para afrontar la heterógeneidad del aparato 
productivo y prepararse para la introducción de innovaciones tecnológi
cas. sin .. noscabo de su formación sociohwnan1'stica. 

Conjuntamente proponemos la creación de un 4rea de apoyo de inves
tigación educativa que contribuya a mejorar las condiciones académicas 
del Plantel objeto de estudio. 

En relación a loe alcances y limitaciones del presente trabajo. 
couideramoe que loe resultados expuestos en la propuesta son un primer 
acercamiento al problema que enfrenta el Plantel Cuautitld.n, es decir, 
a partir de la metodología conatructiviata se retoman los elementos 
significativos para la continua y permanente construcción de las alter
nativa• tomando en cuenta que un fendlleno social no es est4tico. 

Una vez presentados loa conceptos que se contemplaron como marco 
de la organización administrativa del Plantel, as1' como las funciones y 
problem4ticaa de cada Departamento CVer organización interna del Plan
tel CONALEP Cuautitl~n Cap1tulo tres). podemos ver la existencia de 
factores que afectan la formación académica que el Colegio pretende dar 
al alumno. 

Mencionaremos las probtem.tticas m4s relevante!!! de cada Depto. 

1 Dentro del Depto. de Servicios Acadl!micos se presentan problemas 
tales como: improvización y duplicidad de funciones, carencia de un sie
t... adecuado de evaluación de loa programas acad4tmicos de las carre
rae. desconocimiento de material de apoyo existente para el proceso en
seftanaa aprencUzaje en cada una de las asignaturas. 

1 En el Departa.mento de Servicios Escolares. ee manejan cuatro o
ficio s cuyos principales problemas son: falta de personal permanente 
en la Oficina de Evaluación y Seguimiento de F.g'resados, en la Oficina 
de Vinculacidn hace falta un siate!Da de eetrategiae funcionales para 
concret•r lae relaciones con el aparato productivo y reforzar la pro
yeccidn de las carreras y el acomodamiento labora.l. 

' 

El Departa.mento Tecnológico. no presenta participación con el 
Depar amento de Servicios Aca.dMüco• en cuanto a la evaluación y certi
tificacidn de las pr4cticas en empresas, vinculación que es de suma im
portancia ya que se conjuga la evaluación de la fonnacidn teórica y la 
formación practica del alumno. 

A nivel de planeación educativa. las problemd:ticas anteriores a
fectan. y en gran medida. a la eficiencia del diseno educatJvo a nivel 
interno. 

Por tal motivo, consideramos como alternativa. la creación de un 
.trea de apoyo en investigación educativo. que funcione como e;e opera
torio de integración y complementacjón de las actividades académicas 
del Plantel. 
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La participación de especialistas de cada 4rea de estudio locali
zadas en lae carreras impartidas en el Plentel cuautitl•n. permitir1a 
lograr un acercamiento real a la problemd.tica. por lo tanto. proponemo.s 
que la selección del personal encargado de esta drea pertenezca al sis
tema del Colegio (docentes. personal de apoyo extra:ldo de las coordina
ciones de carrera. etc.). ya que conocen mdis de cerca la problem4tica 
educativa que enfrenta el plantel. 

No pretendemos ae maneje una a~ignación de contratos de medio tiem
po o tiempo completo, pues esto ir1a en contra de· los lineamientos que 
requisita la contratación del p9rsonal del Colegio. Sugerimos ee eeti
pule el pago por concepto de horas-apoyo al programa de inve•tigación 
bajo consideraciones de promoción continua del personal a fin de buscar 
la superación individual y lograr la aplicación del esfuerzo para el 
mejoramiento de loa objetivos institucionales. 

Consideramos que eata 4rea de apoyo debe cubrirse, con un equipo 
interdiscipl inario de trabajo y ser ubicada a nivel de loa grupos Statf 
dentro de la coordinación del Plantel, a fin de que la.a dem4e instan
cias no demeriten la importancia que representa para la funcionalidad 
de la organización en general. Adem4s. quedarfa en coordinación con O
ficinas Nacionales. Entre las principales funciones de esta 4rea seri
an: 

1 Elaboración de estrategias para la detección de necesidades aca.
d~micas de cada Departamento y Oficina. 

1 As1 como sugerir sistemas de evaluación acad6mica correspond1en
tes a los requerimientos de cada coordinación de carrera. 

1 Asesor1a de "proyectos acadt!imi coa. 

1 Elaboración de canales de comunicación para la mejor integración 
de las diferentes instancias académicas y administrativas. 

y sugerencias a los manuales de apoyo que manda Otici-

diseno de estrategias de vinculación externa con las 
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PL»n'E»UlllTO DEL PROBLDIA 

El surgimiento. de las escuelas tdcnicas terminales nace a raíz de 
una pol1tic• educativa que intenta por un lado, minimizar Jos estragos 
que oca11iona •l desempleo ofreciendo t6cnicoe medios capacitados y de 
fllcil inaiercidn al Mrcado de trabajo, por el otro. absorber la gran de
-nda d• educacif.ln a nivel medio euperior. 

F.8 mediante el an41 i11Je de loe Aspectos anteriores que ee dar4 a 
conocer Ja planeacidn curricular de las escuelas tt6cnica terminailes y 
·a•i•i.-o. definir el perfi 1 educativo con las demandas de mercado de 
trabajo. 

Podemos partir de que el COHALEP desde su creación en 1978,ha pre
presentado dificultades para la. incorporación de eus egresados al mer
cado de trabajo debido a su formación ttl!icnica y a las pol:tticaa de em
pleo Jl\8teuradas por una crisis ·económica,polftica y social. Estos cen
tro. educativos eurgen en un periodo de crisis.unido a un auge petrole
ro que demandaba Ja incorporación de t4cniCOl!I capacitados para afrontar 
el crecimiento de la economta mexicana.Es por el lo que nuestra inve~ti
gactdn l levar4 una fundamentación histórica de la educación t6cnica. a
poyad.a por aspectos teóricos que expJ iquen la probleml!tica centrada en 
la relación educación y empleo. 

OllJllTIV08. 

de ttt!n~~::r!~c~:n 9~~:.~:~a~~:~~n:~atórico que ha tenido la formación 

termiWa~"=~ 1:!:1c:• a l;r:~~:i~~c~~ay ev:r~~~~~~ ~~r~~cu~:~~ación técnica 

•Indicar loe factores económicoe, pol1ticos y socii!!tles que dieron 
origen a 1 os centros CCllALBP, . 

• Deacripción de las· caracterteticas nwls importantee del CONALEP 
en eu organización interna. 

• ReviBJOn y and.Hsie de la estructura curricular del Colegio. 

Mntol L~~7~~~!::!º~a~: ~~: efrº:!~:~!~ª p~:~:~!va a?~:r~~~~~=e f~~dT; 
planeación, admiinietración y elaboración del currtculo. en la formación 
de t.tlcntcoe. 

HIPOfEllIS. 

"BL PZRPIL EDUCATIVO QUE SE PRESEIITA EN LOS EGRESADOS DEL CONALEP 
lllTA DJ;"l'ZRMINADO POR UNA POLITICA EDUCATIVA OFICIAL Y CRITERIOS QUE 
ssnBL!CEN LAS FUENTES DE EMPLEO ACORDES A UN SIBTDIA DE PRODUCCION". 



JUBTIFICACIOH 

El tema de la educación técnica ha tenido diversos enfoques a Jo 
largo de Ja historia de la educación en México. Ha ido desde una mera 
formación complementaria hasta ser considerada una panacea para el de
sarrollo económico-social de Ja nación. En este sentido. el surgimiento 
de las escuelas t•cnicas de nivel terminal nace a ra1z de la po11tica 
educativa cuyo objetivo central era frenar Ja demanda de educación su
perior ocasionada por el aumento imp.revisible de la población. fenómeno 
que tmnbi6n causd desempleo.Esto se tomo como Justificación para l• ex
paneión de la educación t6cnica' terminal ya que se requer1an de .t•cni
cos capacitados que se insertaran r4pidamente al mercado de trabajo. 

A partir de la segundi11 mitad de la d6cada de los 70's. se presen
tan acciones educativas que respondieron a una serie de acontecimientos 
de caracter pol 1tico y económico. principalmente. El auge petrolero que 
propició un crecimiento económico acelerado. que demandaba la fon:D4ción 
de cuadros t6cnicos capaci tado11 para apoyar este crecimi•nto. Se crean 
una serie de instituciones a nivel med1o superior como 1011 CCH, los Co
legios de Bachilleres. los CBETI'S y CBETA'S, que otrec1an una forma
ción proped6ut1ca al t1empo que daba una capacitación t6cnica dentro 
de alguna r&ll'Wti espec1f1ca. Sin embargo. estas medidas no lograron una 
funcionalidad. Era necesario un organismo mas consiatente que otorgara 
recursos humanoa adecuados a la producción. 

Es as1. que surge en 1978 el Colegio H•cion•l de Bducacldn Prot•
e.tonal T•cn.tca COHALEP. con una educación tc!cnica de nivel terminal y 
con una finalidad netamente productiva en relación a Ja formación de 
recursos hwoanos.el Colegio desde su formación ha presentado dificulta
des para la incorporación de sus egresados al mercado de trabajo debido 
una formación t6cnico-human1etica. que no ha podido encontrar su estruc
tura y función idónea en la aplicación curricular: y las po11ticae de 
empleo implementadas por una crisis económica.polttica y social ast co
mo Ja devaluación de la imagen del ti6cnico a nivel social. 

El inter6e pedagógico que motivó la realización del preaente tra
bajo es el fend9eno expansivo de esta modal ida.d educativa ubicada. en el 
nivel medio auperior. Adem4a.presenta una gama de variantes que nos dan 
la posibilidad de exp11car una situación institucional real y las al
ternativas planteada.a hasta ahora no han ido mae al 16 de Ja ef'iciencia 
interna que contempla la formación docente para elevar el nivel acad•
mico. y a nivel externo Ja promoción de mejorar la v:fnculación con el 

- aparato productivo. el cual se queJa de una falta de enlace entre las 
escuelas y la producción. 

Con una perspectiva pedagógica de la planeación educativa intenta
mos incidir en el fenómeno desde el marco de la teor1'a curricular que 
nos conduce a una evaluación del diseno curricular planteado por el Co
legio. Esta evaluación parte de un an4lisis de la congruencia externa e 
interna de este diseno curricular que representan puntos clave que no 
se cubren con una simple valoración de la funcionalidad de aspectos in
mediatamente observables y obvios. sino con la exploración lógica del 
campo de acciones organizadas en torno a· un objetivo central y dirigí-



clae • cada parte del todo y de las relaciones que se presentan. eu sig
ntttcactón y determinación. para conformar la totalidad en el momento 
del producto evaluatorio. El lo nos pormitir4 develar los elementos que 
determiinan el perfil del educando. eu relación con el aparato producti
vo. la poUtica educativa del momento y la vinculación entre et dentro 
de un contexto de planeación mas general. 

Consideramos que la planeación curricular contribuye enormemente 
al mejoramiento educativo pues funciona como eje que moldea una mejor 
preparación de los Jóvenee egresados ante las pol1ticas económicae da
das por e 1 sector industrial. agropecuario. de servicios y salud. en la 
educación t~cnica terminal de los centros CONALEP. 
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ICETODOLOOIA 

Educación técnica y empleo son términos que comunmente se manejan 
en una relación causa-efecto-causa. Por el Jo. nuestra intención radica 
en la delimitación de los factores que intervienen en tal relaciOn. Se 
eligió realizar un an411ais de caso con la tinalidad de ubicar el estu
dio de una relación md.s amplia. en un espacio y en un tiempo e11pec1fico 
ante todo porque partimos de un fenómeno que es problem6tico en a1 y 
determinado por una serie de factores sociales. económicos y pol1ticos. 

Por otro lado. adem4s de existir una relevancia social desde la 
perspectiva pedagógica, esta el inter6e institucional por buecar accio
nes que conduzcan al logro del mejoramiento en Ja organización y las 
estrategias a seguir. La sociedad es un todo cambiante. en continuo mo
vimiento y desarrollo.Para poder captar las causas y la orientación del 
cambio se requiere de un proceso que gu1e el camino hacia el conoci
cimiento de los fenómenos (investigación) que contribuyen al cUlbio.ein 
dejar de considerar que dichos fenómenos generalmente se encuentran en 
total interrelación y que no es posible aislarlos de su contexto, 

Iniciar un proceso de investigación representa una labor no del 
todo faci 1 y mas aun cuando se trata de cuestiones sociales. 

Desde el punto de vista de la sociolog1a cient1fica. Lucien Golde
man. cita dos principios b~sicos a considerar en toda investigación: 

1> El estudio cient1fico de los hechos humanos no puede fundamen
tar lógicdmente por ei solo. un juicio de valor. 

2) El investigador debe tratar de lograr una imagen adecuada de 
los hechos evitando las interpretaciones demasiado personales. 

El punto uno nos hace incapié en la necesidad de seguir un método 
que organice y conduzca el proceso a resulta.dos mas objetivos.' 

En relación al punto dos. no podemos dejar de lado que el investi
gador al encontrarse dentro de la sociedad y dentro de un grupo eapect
fico. ee encuentra en condicionamientos pol 1tico-ideológicos que deter
minan ciertas caracter1stica:s.no solo la estructura de su invel!!ltigación 
sino el an&lisis e interpretación de los resultados y el tipo de solu
ciones: que se proponen. 1 • 

Si bien. cuando se trata de manejar una linea teórica y m6todo a 
seguir en la investigación. se presentan loe problemas de nivel episte
mológico. principalmente cuando se intenta ser mas ecl4tctico a fin de 
no encajonar las interpretaciones o explicaciones en una sola perspec
tiva. Pero veamos que se entiende por Teor1a y m6todo: 

1 GOLDMAN. Lucien. Laa ciencias humanas y la filosot1a. p. 71. 
1 ROJAS Soriano. Raúl. Guia para real izar investigaciones sociales. 

p.25. 
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Para el DICCIONARIO DE SOCIOLOGIA. Teoría socja.l es ."toda genera
l 1zac1dn relativa a los fenómenos aocinles eatnblecida con el rigor 
científico necesario para que pueda servir de base segura a la inter
pretación sociológica".* 

SegQn el DICCIONARIO FILOSOFICO. Teoría es el sistema de un saber 
generalizado. expUcación siste~tica de determinados aspectos de la 
realidad. El t41rmino "teoría" tiene varias connotaciones: como contra
posicidn a la pr4ctica o a Ja hipótesis. La teorta es distinta de la 
pr.f.ctica pues constituye un reflejo. una reproducción mental ideal de 
la verdadera realidad. mas se encuentra ligada a Ja práctica pues pre
senta problemas apremiantes que exigen solución. Así la práctica pasa 
a ser elemento org4n:fco en toda teoría. Cada teoría posee una estructu
ra compleJa:poeee una pa.rte de c4lculo formal y otra sustancial la cual 
•• reaccionan con las concepciones filosóficas del cierit1tico. con su 
concepcidn del mundo, con determinados principios metodológicos acerca 
de como· enfocar el exdmen de la realidad. 

Toda teoría es suscitada por las condiciones hiatóricas en que 
surgen. El criterio de la veracidad de una teoría es la prcS.ctica. 4 

Eeta Oltima definición contempla un elemento importante:la prdctic aque 
que conjuntamente con la actividad congnoscitiva contribuye a un cambio 
en la naturaleza del fenómeno. 

En cuanto al DMttodo tenemos que en sentido general. se define co
mo la manera de alcanzar un objetivo o como procedimiento para ordenar 
la actividad. En un sentido filosófico. se define como medio de cogni
cidn pues es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se es
tudia.• 

Ea así que tenemos el ~todo cient1fico que no incluye solo leyes, 
modelos e hipótesi•. sino tambi6n posee todo un sistema de categorías y 
de conceptos. Estos deben corresponder a las relaciones y propiedades 
de los fenómenos. Los rasgos del método cientttico son: 

1. Unidad entre teoría y método. 

2. En sentido general. es el medio para alcanzar un objetivo. 

3. A nivel filosófico. es la manera de reproducir en el pensar el 
objeto que se estudia. 

4. El m6tod.o es objetivo y adecuado si corresponde al objeto que 
se estudia. 

5. El m6todo universal de conocimiento es la dialdctica materia
lista y sirve de base a los métodos de las ciencias pl!lrticulares. 
En la baee de todos los métodos del conocimiento se encuentran 

• PRAT. Henry. Diccionario de Sociolog1a. p. 294. 

4 ROSENTAL. Ludin. Diccionario filosófico, p. 92). 

•TECLA Jiménez. Alfredo. Op. Cit. p. 27. 



'· 

las leyes objetivas de la realidad. 

6. Existen métodos especiales de las ciencias concretas en cuanto 
estudian sus objetivos eapeci f icos. 

7. El método cient1fico se constituye por principios. leyes. cate
goriae y tiende a la elaboración de hipótesis y de modelos. 

6. La hipótesis y los modelos son explicativos e incluyen el cri
terio de la predicción. 

9. La dialéctica os el método o instrumento para la transformación 
del mundo. 

10. El método dialéctico, cient1fico, se contrapone a la dialécti
ca idealista y metat1eica ... 

_ Comunmente. la problemiltica central del método de la ciencia es la 
verificación y de la cual se generan cuestionamientos como son: 

- Distinción entre el conocimiento cient1fico y el ordinario. 

- Las caracter:isticas de una teor1a cient:ifica. 

- La relación entre concepto teórico e indicador y con los datos 

- El significado riguroso de haber verificado y el sentido de 
una explicación cient1fica. 

Toda esta estrategia de verificación se traduce en el mótodo HIPO
TETICO DEDUCTIVO que representa un sistema de proposiciones cuyo nú.cleo 
entral son loe enunciados universales que servir6n como baso para poder 
hacer deducciones hipotéticas sobre fenómenos determinados y as1 obte
ner posiblee explicaciones que ser.in sometidas a verificación. 

La sistematización y la disciplina lógica son caracter1aticaa que 
han determinado a este método como el METOOO DE LA CIENCIA. 

A continuación presentamos el esquema del m6todo hipotético-deduc
tivo. 

Esquema manejado por Garza Toledo.' 

TEORIA 

HIPOTEsls TEORICA, A --B (CONCEPTOS TEORICOS) 

HIPOTEsls EMPIRICA, a --b (INDICADORES) 

VERIFiclcroN Enunciado eingular al -- bl 
percepción. 

Objeto Real 

' Ibidem. p. 29. 

7 GJ\RZA TOLEDO. Enrique, "El positivismo: polémica y crisis". p.10. 
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De acuerdo al cuadro anterior, este método define en su interior 
una serte de problem4.tlcas y hace negación.al mismo tiempo de otros que 
que provienen de diferentes perspectivas. de tal manera que el método 
comienza con la teor1a. La relación entre concepto teórico e indicador 
~· eetablece como una relación de deducción. Asimismo. le otorga a la 
teor1a una función deductiva ya que tend.r1a la capacidad de deducir hi
póteeis para ser sometida.a a verificación. 

Si bien la teor1a puede reconocer relaciones entre sus conceptos 
no sólo de deducción sino también desde diferentes niveles de abstrac
ción • es precisa.tnente de esta idea que justifica nuestra postura meto
dológica. pues en lo referente a la investigación realizada. considera
mos que la perspectiva rebasa la función deductiva aplicada a una veri
ficación mecanicieta y se encaniina más hacia la reconstrucción de teo
r1• como eje fundamental del proceso de investigación. Asimismo. la im
portancia y función de la hipótesis tiene que cambiar y la verificación 
se retoma desde dos aspectos: interno.en cuanto a las tonnas de articu
lar lo histórico y lo lógico dentro del proceso de reconstrucción1 ex
terno. relacionado con la praxis histórica transformadora. 

Deede un punto de vista conetructjvista. los procedimientos de un 
traba.Jo de investigación se deben caracterizar por hacer posible la 
confrontación de teor1as con la problem4tica para construir expl icacio
nea. 

Eeta Ji nea metodológica ubica a 1 método como el momento instrumen
tal al que lo antecede todo un trabajo de reflexión es as1 que el méto
do se constituye tanto por Jo instrumental como por sus func1amentoe 
teóricos y sus criterios lógicos.• 

Para la explicación ele Jos problemas planteados, esta estrategia 
maneja dos acciones: 

•Confrontar la teor1a con la realidad. en donde el método se re
mite al uso de referentes teóricoe para dar tratamiento a los datos de 
la experiencia. 

reterln~:: 11 ~:~r~~o:r~=º d:e 1~~4J!~~= ~~1 ~!c~x~e~~!~~~!v~o~ª~~~ ~~e 1 ~= 
trabaja. 

Dentro del proceeo de investigación es importante tener presente 
la relación dada por Jos elementos metodológicos (las técnicas e jns
trumentos) y los criterios metodológicos (las teortas y los aspectos 
lógicos). puee estos nos dan respuesta aJ qud. cómo. porqué y para quó. 

Hidalgo plantea que todo cuerpo teórico posee categortaa que fun
funcionan como factores que haicen posible la explicación de los concop
toa teóricos en Ja medida en que se asumen como concopciones de a1 lua
ciones complejas y que detonnlnan maltiplea relaciones.• 

•HIDALGO Guzmd.n • Juan Lu1a. Investigación Educativa. Una estrategia 
constructivieta. p. 71. 
• Idem. p.75. 

11 



.... 

La categoria debe lograr relación del concepto con lo real y pro
piciar la construcción de la explicación de hechos reales y concretoe:. 

Lo anteriormente mencionado son posturas metodológicas que parten 
de perspectivas opuestas en relación a la investigacion de un fenómeno 
social, Concordamos con el método cient1tico en cuanto a la unidad es
trecha que debe existir entre teor1a y pr4ctica. mas no en cuanto a la 
existencia de un objeto de estudio ya establecido y cuyo conocimiento 
se logra a través de un método, es decir, el objeto solo se reproduce 
en el pensar. En cuanto a la teor1a. es importante recordar que esta na
ce como expl icaciOn a ciertas condiciones históricas que van cambiando, 
por lo tanto. la teor1a debe ir construyéndose a la par. tomando como 
base a las que le anteceden. 

Tal es la razón de nuestra inclinación a la estrategia constructi
viata para la estructura metodológica de nuestro trabajo ya que se bus
ca una aproximación a la explicación racional del fenómeno real a tra
vl!s de la construcción del modelo de investigación hechando mano de los 
factores implicados. En este sentido. nuestra hipótesis de trabajo es: 

"El perfil educativo que •• preaenta en lo• egreaadoe del CONALEP, 
eeta determinado po una pol 1tica oficial y criterio• que.. ••t•blecen la• 
fuente• d• -saleo acordes a un et11tem11 de producción". 

Estl!I hipótesis. para efectos de trabajo. se estructura en dos va
riables independientes: Pol1tica educativa y Criterioe de Empleabilidad 
y una variable dependiente: El perfil educativo del egreead.c;»CONALEP. A 
partir del método cient:ttico que analizamos anteriormente quedar1a al 
margen de una estricta contemplación de dicha e~tructura ya que eso nos 
conducir1a a ciertas limitantes en la apreciación de la variedad de re
laciones fenomenológicas que rodean nuestro objeto de estudio y dado 
que no pretendemos descubrir o comprobar algo ya establecido.sino cons
truir ese objeto real con apoyo de una estructura conceptual. desarro-
1 lamoa en el contenido de los siguientes puntos: 

• Marco histórico-referencial. que intenta dar un antecedente de la 
educación técnica en México.desdo la época prehiap6nica hasta el momen
to en que surge CONALEP en 1976. 

• Marco teórico. que contempla la expl icncionos y argumentoa que 
algunos enfoques hacon del fenómeno que se estudia y su relación con
textual. 

•Evaluación Curricular •. que comprende una evaluación interna y 
externa de la planeación curricular del Colegio.Dentro de la primera se 
da una descripción y análisis del diseno curricular del plan de estu
dios; Se realiza una actualización del marco teórico conceptual y el de 
referencia sobre algunas consideraciones teórico metodológicas que ro
dean el diseno curricular . 
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'

Una deacripción y and.lisis de la estructura interna del Plantel 
Cua.ut tlan. 

1 
Recolección de las opiniones a través de los cuestionarios y en

trevi tu a alUIU\oe. docentes e informantes clave. 

n411e!e En d!T ::~:~~ g~~c~!!o t:~bT;º• z~~ar~:l ~~~ l~~~c~:sc~!~ci~~a~t:l 
Cuautit14n. Se retoman· los reaultados del seguimiento de egresados de 
las eiete generaciones que tiene el Plantel y se presenta un an6lisis 
cceparativo con otras propuestas educativas afines en t6rminos de em
pleabil idad y coeto beneficio por alumno. 

13 
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Cap1tulo 1 CONTEXTO HIBTORICO. 

Hablar de CONALEP implica hablar de deaarrol lo económico en Méxi
co, as1 como de educa.cion y sobre todo de dependencia cient:Uico-tecno
lógica. 

Comenzaremos con la referencia histórica sobre la teor:fa económica 
moderna. Esta se desarrolla principalmente en Europa en tanto que Amé
rica Latina se encontraba en un proceso de teoría económica entendida 
mas como herencia cultural. Los pueblos ind.1genas habta.n deearrol lado 
ciertos tipos de organización que les permit:fan cubrir toda clase de de 
demandas sociales. económicas. pol'iticae y hasta cienttticae. 

Con la Conquista se determina un sistema económico en don~e se a
bren las actividades de producción con caracter:!sticas capitalistas o 
mercantilistas. Es as:L como se trunca la evolución natural en cuestión 
económica dentro de la Reg-ión para introducir violentamente un sistema 
y cubrir las necesidades de los conquistadores en el mercado europeo . 

.84sicamente con la extracción y exportación de metales como el o
ro y la plata, que era la riqueza m4s significativa del Nuevo Mundo, los 
conquistadores estructuran un aparato burocratico a fin de consolidar 
el dominio en las colonias y as1 asegurar el constante tránsito de la 
r.iqueza hacia las clases gobernantes de la pen1nsula Ibérica. 

El sistema mercantilista-capitalista conformó el modo de .economfa 
de la América Latina durante la época colonial. México, al igual que el 
resto de las colonias significo un excelente productor de materias pri
mas para abastecer el mercado europeo. 

Mediante las exportaciones, ~mérica Latina se convierte poco a po
co en parte del sistema capitalista mundial no como integrante, sino 
como proveedor de materias primas sobre todo en el ramo de la mineria y 
la agricultura. Al mismo tiempo se convierte en comprador de productos 
manufacturados de Europa. Lo :importante ea que comienza a desarrol laroe 
la división y especialización del trabajo, 

La transformación de la economia se tradujo en pausa para la sus
titución de la agricultura y la actividad artesanal ya que loe indivi
duos se fueron incorporando al trabajo en minas y en la agricultura di
rigida a la exportación. As1 las sociedades prehisp4nicas pasan a ser 
dependientes. 

La estructura de la Colonia se hace eficiente para confonnar h1 
explotación lucratjva de loe recursos con que contaba la Región. bas6n
dose en la erradicación de trad:icionea. mitos. costumbres. forma de or
ganizac"ión. lenguaje. etc. Tal penetración cultural se da a través de la 
l 1nea ideológica impuesta por la evangelización y aculturación de loe 
ind1genas. 

La ciencia y la tecnolog:fa como elementos culturales representan 
una gran aportación al desarrollo económico de un pais. y en el caso de 
los pa:fses subdesarrollados. la dependencia cient:ffico-tecnológica se ha 
convertido on uno de los principales obet6culos para su desarrollo eco
nómico sobre todo porque las grandes potencias se adjudican ~a produc-
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c:idn cient1tica y de bienes tecnológicos en tanto los pa:tses subdesa
rrollados dependen cada vez mas de la tecnolog1a importada. 

Otro factor es la descapitalización provocada por una falta de 
control fiscal de la.a transacciones realizadas por las transnacionalee 
en relación a su producción. Por otro lado. la potencialidad productiva 
de la tecnolog1a importada. se encuentra disminuida debido a la aubuti
lización con que se maneja. es decir. la producción de un pata subdesa
rrollado no es la misma que la de un pa1s industrial. La importación de 
tecnologia. tambi.tin trae como consecuencia la incapacidad de crear em
pleos para una población que crece aceleradamente.'º 

Ea ae1 que en la etapa colonial la educación técnica se limita a 
la. ensenanza. informal de técnicas artesanales y de cultivo de origen 
europeo. otorgando mas importancia a la mineria. .?lrea que demandaba 
cuadros locales con relativa especialización y en 1785 se crea la Es
cuela de Minerta a fin de cubrir tal demanda. sin embargo. tal educa
cacion no estaba contemplada hacia los indigenas ya que estos se espe
cializaban en el trabajo mismo. La a.gricultura comenzó a elevar sus ga
nancias. pero educativamente no se le dió la importancia requerida ni 
las bases para una especialización en las regiones potencialmente m6a 
agr1colas que mineras. Lo m4s que se trato de hacer en ésta 4rea se en
cuentra representado con la fundación del Jard1n Bot4nico en 1787 apro
ximadamente. pero el objetivo inicial de esta Institución radicaba en 
el inter•e por la inveatiqación de la naturaleza. la tierra y la vida y 
no tanto por encontrar nuevos IJH!itodos para la explotación de los recur
l!IOS naturales. 

Sin duda ee intentaba lograr una igualdad con el desarrollo c1en
tifico de Europa. sin embargo. la situación de la Nueva Espana era to
talmente manipulada por la corona espanola cuyo fin era introducir la 
t.ticnica m4s moderna en los puntales económicos. la minerfa y la agri
cultura. 

Durante el M.tixico independiente la cuestión técnica vuelve al 
punto de partida, ante todo porque se da una ruptura con la base de 
organización pol1tico'l. Liberales y conservadores se debat1an en loe 
criterios para determinar el destino de la nueva nación. De 1821 a 
1676 los ideales liberales ermarcan la educación en el cuadro de la 
ciencia la cual intenta desplazar a la religión. La idea fundamental 
era el progreso t'cnico e intelectual. el problema a enfrentar resid1a 
en la falta de un contexto económico. pol1tico y social que apoyara la 
ideolog1a 1 iberal. sobre todo porque aun existfan rezagos del sistema 
creado por la Colonia. estaba el clero como clase privilegiada. A pe
sar de todo, se origina una serie de proyectos y leyes educativas. De 
estas ley-es la mas importante fue la reforma educativa de Valent1n Gó
mez-Far1a9 cuyo objetivo era establecer mayor centralismo dentro de su 
gobierno. Poeteriormente Santa Anna toma posesión de la preeidencia en 
1834, y deepu.tis de s:u fracaso ante el problema con Texas y la famosa 
sa guerra de los pastelee con Francia. pierde poder . 

.. LEFF. Enrique. Et al .• "Dependencia cient1fico-tecnológica 
y desarrollo económico", en M.tixico Hoy. p. 266-267). 
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En 1841 instaura au dictadura; originando gran inestabilidad po
lttica, social y económica eri el pata. El clero se benefició con la 
protección gubernamental a la propiedad privada ya que permitió la 
transformación de los bienes clericales en propiedades civiles. Los ca
minos y las vtae ferroviarias eran mfnimos. esto dividia al pa1s en co
munidades pequenas y aisladas. 

A nivel internacional el pata se encontraba en total imposibili
dad de competir en el mercado extranjero debido a la mala administra
ción p11bl ica y a la escasa infraestructura adecuada para la producción. 

Ante tal panorama, el sistema educativo estaba aun muy lejos de 
poder realizar la misión de facilitar el desarrollo tecnológico. m6.s 
aún. cuando la pol.1tica educativa no se encontraba claramente determi
minada. En 1855 toma la presidencia el Gral. Ignacio Comnonfort quien 
reabre la bcuela d• Arte• y Oficio• fundada durante 1847, sin embargo, 
no obtiene el resultado esperado ya que los alumnos desertaban a otros 
centros educativos, euponemoe que ante las exigencias de producción 
manifestadas por los diversos cambios aocialee y poi 1ticoe que sufrt4 
el pata, la ensenanza en carpinter1a. alfarerta, tornerta y forjado de 
métalee no se adecuaba a la industrialización del momento. al mismo 
tiempo. no satisfac1a las necesidades de los estudiantes. Posteriormen
te. se restaura durante el gobierno de Ju4rez. 

En 1858 la situación era cr1tica ya que fracasa el inteilto por 
erradicar la influencia del clero. se acentúa la desorganización econó
mica y pol1tica ocasionada por la falta de fondos, tal situación obliga 
a Jullrez a suspender el pago de 14 deuda externa, originando la inter
de Inglaterra. Alemaniei y Francia. Esta 11ltima establece el segundo Im-
perio con Maximi liano en 1864. · 

La situación de Móxico seguta teniendo caracteristicas de una na
ción atrasada a merced de las potencias extranjeras. En el campo minero 
exist1a una gran pérdida causada por la irracional explotación y costos 
elevados. Tal situación colocaba al gobierno en la imposibilidad de to
mar decisiones en este sector por la carencia de recursos. 

La agricultura continuaba eatanc4ndose y el sistema educativo se 
marginaba cerrando varias instituciones de educación técnica por los 
pocos recursos existentes. únicamente continuaron algunas instituciones 
fundamentadas en una fi losof1a extranJera y en consecuencia con poco 
interés en promover el desarrollo de México. 

Al ténnino de la invasión francesa y con Juarez en la presidencia 
se inicia una época de nuevas ideas dirigidas por la corriente pos1ti
tivteta que en ese momento se encontraba en pleno BUrgimiento en el ca
pitalismo europeo. 

La esperanza en la educación residía en tener una mayor oportuni
dad para los mexicanos. fuera educación técnica o de primeras letras. 

En lo que corresponde a la educación técnica se eeguia careciendo 
de una aiatematización en la ensenanza al mismo tiempo que los conteni
dos mariejados no estaban enfocados hacia las técnicas de explotación y 
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Mnutactura en las materias primas. 

·La producción era incipiente. por lo tanto. se propone una sis
tematización educativa fundamentada en el avance tecnológico con loa 
descubrimientos en la ciencia y en la t6cnica. No se le otorgaba la im
portancia a laa ciencias sociales y human1sticas puesto que tales 4reas 
ee dirig1an a la clase privilegiada, mientras que la educación técnica 
qued4M para el consumo del sector humilde. catalogada como una educa
ción de segunda claee. 

Ju4rez muere en 1672. la situación económica del pa:ls continuaba 
igual ya que lae familias mas poderosas continuaban en posesión de los 
loe medios de producción, al mismo tiempo la Iglesia. segu:la siendo el 
mayor latifundista. 

En relación a la infraestructura económico, el pais contaba con 
pocas v1ae t•rreas ocasionando la imposibilidad de explotar los recur
cursoa naturales e impedía que se ocupara personal calificado con el 
consecuente atraso de la educación en el 6.mbito técnico. 

Durante la primera etapa del gobierno de Porfirio D:laz se dirigen 
eetuerzoe nacionales para iniciar la ruta del modernismo sobre una u:-
11nea pr4ctica y cient1fica. Se construyen v1ae f6rreas para comunicar 
los principales centroe de producción; se promueve un ambiente de paz 
para atraer la confianza de la inversión extranjera. un ejemplo fue 
Francia quien invierte un porcentaje considerable para el desarrollo de 
la miner:la y la metalurgia principalmente. El capital mexicano se 
orientó al sector manufacturero entre 1660 y 1910, estrechamente vincu
lado con el crecimiento nacional y extranjero. Esta situación trajo co
mo consecuencia una capitalización de los bienes as1 como una protec
ción paternaliata del gobierno hacia la inversión extranjera y se pre
senta un periodo de exportaciones e importaciones. 

Tal panorama requirió una politice. educativa acorde a las exigen
gencias económicas que presentaba el gobierno porfirista en ese momen-

Se reabre la Escuela de Artes y Oficios para la formación de téc
nicos: se fomenta la iniciativa para lll creación de escuelas regionales 
de agricultura mediante un sistema de becas. 

Se implementan cursos de orden pr4ctico dentro de la educación 
primaria. rel&cionadoe con lca arteean1a. la industria. el comercios, la 
agricultura. artes mec4nicas y miner1a. Se da la creación de escuelas 
para trabajadores. 

En 1890 se eetablece la E8cuela Pr4ctica para Maquini•taa en el 
Distrito Federal a cargo de la. Secretaria de Fomento responsable de 
coordinar las funciones y el desarrollo de las v1aa ferroviarias que 
comenzaban a demandar operarios nacionales para la transportación y ma
nejo de m4quinas y estaciones (con asesoría norteamericana). 

No hubo gran avance en la educación técnica puesto que se encon
trabo. desvinculada de la industria y en consecuencia los egresados no 
lograban conseguir empleo. 
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Hacia el periodo de 190!5 a 1911, siendo Justo Sierra Secretario 
de Instrucción Pública, se continuaba la eacla.vitud del campesino y el 
sistema teudal de explotación de la tierra. Esto limitó la tarea educa
tiva propuesta por Sierra para el medio rural y otorgar al campesino un 
mejor nivel de vida mediante la educación. Ya. en este periodo, la edu
cación tdcnica tenia la función de proporcionar mano de obra barata a 
los empresarios que as1 lo requer1an. 

La educación pasa a ser una condición para lograr posibles alter
nativa.a de empleo a la población no as1 un compromiso entre gobierno 
empresas a fin de asegurar el empleo para los egresados. Ademlls las em
presas extranjeras contaban con sus propios t6cnicos y se promueve la 
monopolización. en el avance tecnológico ya que el personal mexicano no 
recibía la formación completa para poder sustituir el trabajo de los 
extranjeros. 

El desarrollo de la educación técnica durante la época. revolucio
naria se limito a la existencia de planteles que ensenaban oficios o 
carreras comerciales. 

La miner1a continuaba siendo el puntal de la extracción de los 
recursos naturales por parte de los extranjeros y se continuaba consi
siderando a los técnicos mexicanos como mano de obra barata. Adem48. 
las decisiones dirigidas a crear establecimientos técnicos a nivel su
perior se presentaban en forma desorganizada y desvinculada de la rea
lidad. 

Hacia 1914 Vonustiano Carranza toma posesión de la presidencia.. y 
F41ix Palavicini como Secretario de Instrucción Pública. transforma la 
Escuela Nacional de Artes y Oficios en la E11cuela Prllctica de Ingenie
ro• Mecllnicoe y Electriciatas con el objeto de proponer t6cnicos cali
ficados desde niveles elementales hasta areae de especialidad dentro 
del campo de la ingenier1a. en cierta forma, esta institución fue con
ebida con un carácter educativo-técnico de segunda clase y eolo respon
d1a a las expectativas de los individuos directamente relacionados con 
la agricultura, miner1a y otros oficios. 

Como podemos ver a lo largo de la historia la. Escuela Nacional de 
Artes y Oficios sufrió muchos cambios. a diferencia de otras institu
Ciones. participando con un carácter conservador característico en el 
periodo de Maximi 1 iano: o con .Ju6rez quien pese a la pobreza económica 
del gobierno se le otorga presupuesto para su funcionamiento. 

Clausurada y nuevamente abierta y as! sucesivamente. Durante 1877 
con D1az se otorga mayor atención a los estudios impartidos en olla.pe
ro en 1907 se vuelve a reestructurar al no corresponder con las expec
tativas empresariales, pero sin duda seguia atendiendo una ideolog1a 
dominante. Tal es así que la fusión de la Escuela de ~tea y Oficio• y 
la E11cuela Pr6ctica de Ingeniero11 Mectlnico• y Electricieta11 en 1916 con 
Carranza es una acción en favor d~I· aprovechamiento de recursos de dos 
instituciones que poseían el mismo'objetivo. 
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Lamentablemente no se tomaron en cuenta las experiencias curricu
culares de la anterior. dentro de la estructura y funcionamiento de la 
nueva in11titución y se cae en los miemos vicios. 

En el mismo ano se aprueba un nuevo plan de estudios para la Es
cuela Superior de Comercio y Adminiatractdn en las diversas carrerae. 

En 1919 se crea la E•cuela Nacional de Agricultura (actualmente 
Un1vera1dad Agrfcola de Chap1n110>. 

To.mtii6n se crea la Eecuela nacional de Industrias Qu1micas con el 
fin de solucionar las necesidades de la industrialización incipiente. 

Para 1920 la producción nacional sufría un retroceso en la produc
ción ya que apenas se alcanzaban los niveles de productividad que por 
persona existían en 1910. En el corto tiempo que estuvo Adolfo de la 
Huerta como presidente interino. se preocupó m6s por aumentar el presu
puesto a la educación militar, dejando de lado la necesidad de estable
cer un programa revolucionar10 coherente con las exigencias dol momen
to. 

Con la entrada de Alvaro Obregón en 1920 se comienza a definir la 
indu11trial ización como objetivo de desarrollo nacional. Se presentó un 
ambiente de paz en lo económico. La creación de la Secretar1a de Educa
ci6n Pdblica• con Vasconceloa como Secretario. ea el acontecimiento mas 
sobresaliente que en materia educativa se presentó durante el gobierno 
obregonista. y comienza as1, la federal ización controlada por la nueva 
Secretaria. 

En 1922, se establece las Ellcuela T•cnica de Maeetroa Con•tructo
r•• cuyas carreras se abocaron principalmente a la ensenanza teórico
pr6.ctica de la construcción. y constituye el antecedente de la actual 
Escuela Superior de In;enier1a y Arquitectura del Instituto Polit•cnico 
Nacional. 

En 1923 se inaugura el In11tituto T•cnico Indu11trin.l con varias es
pecial ida.des orientadas a la preparación de técnicos de nivel medio. 

En el mismo ano. se comienza a lograr la unidad de la ensenanza 
técnica, ya que el ideal vaaconceliano era formar un hombre no sólo pa
ra lo utilitario. sino. quo fuera capaz de llevar o. su pa1s a la liber
tad: crear un sentido de nación y de pertenencia. Se organiza el Depar
t ... nto de Bn•eftanza T•cntca Industrial Comercial el cual comprend1a 
variae institucionea. Lo anterior se conjuga a una ideología nacionali
zante que comenzó a despertar en el pueblo valores no sólo morales sino 
tambi•n est~ticos. 

Posteriormente, con la entrada de Plutarco El1as Calles a la pre
sidencia. se origina un ambiente de paz político que permitió que se 
formaran Departamentos encargados de formar la infraestructura del de
aarrol lo económico del pa1e. Se defino el programa de desarrollo econó
mico para la revolución mexicana basado en la centralización del poder 
der. caracterizado por una institucionalización del sistema a través 
de la creación del Partido Nacional Revolucionario. De aqui que el Es
tado se diera a la tarea de promover la industr1alización como elemento 
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para homogeneizar a la nación y al mismo tiempo atender loe 11ervicioa 
de infraestructura. Obviamente. esta tarea requer1a del trabajo de per
sonal calificado y del apoyo del capital de las clases acomodadas. por 
lo tanto, el gobierno federal trata de conciliar intereses a través de 
su pol1tica de apoyo al sector obrero permitiendo, hasta cierto punto. 
intervenir en la administración nacional y en la orientación de la edu
cación pabl ica. 

Los capitales norteamericanos continuaban en los enclaves minero y 
petrolero de M6xico. Por el lo Calles trató de regular la.a empresas mi!s 

·que eliminarlas por medio del encaje legal, 

La estructuración de las organizaciones obreras y principalmente 
el apoyo de la CROM en los conflictos del gobierno. determinó la tareei 
de convertir las aulas y los espacios en centros prdcticos de ensenanza 
para capacitar mano de obra calificada y preparar el fomento industrial 
como única v1a de desarrollo económico. 

En 1925. se crea la Jefatura del Departamento d• En•eftanza T4icnica 
Induetrial y comercial: en el campo se fundaron centrales agr1colas las 
cuales fueron creadas para promover el desarrollo en el campo mexicano 
a través de la ensenanza especializada que capacitara a los campesinos 
para obtener mejor provecho de la nueva tecnolog1a. 

Hubo oposición de la gente acomodada. hacia la perspectiva· técnico 
populista que el Estado hab1a adoptado.pues afectaba sus intereses per
personales: lo cierto es que se origina el comienzo de la ensenanza téc
nica elemental dentro de la agricul tur·a. 

El periodo de 1928 a 1934 ea una etapa de constantes cambios pre
sidenciales y por lo tanto de inquietud pol :ttica, aunada a la crisis e
conómica mundial. 

A finales de 1928, México presentaba una sltuaclOn poco favorable 
para la estabilidad nacional sobre todo porque Callos continuaba deter
minando los destinos de la nación, aun cuando ya no era presidente ofi
cial. 

Para 1930. con Pascual Ort1z Rubio, se pretend1a una rápida incor
Poración de los técnicos y obreros a las fábricas. industrias y comer
cios. En 1932 disminuye la producción petrolera lo cual motivó una ma
yor preocupación por reorganizar la ensenanza técnica y rural: de tal 
manera que se crea la preparatoria técnica y la politécnica. 

Ese mismo ano se funda la Escuela Federal de Industrias Textiles 
en Veracruz. Lo tina! idad era producir técnicos en el ramo capaces de 
trabajar en la industria nacional y desplazar a los técnicos extranje-
ros. Se relegan loe estudios human1sticos a nivel curricular: la histo
ria y la geogrot1ei pierden valor. 

Los egresados de las escuelas técnicas ten1an pocas oportunidades 
de aplicar sus conocimientos dentro de la industria, sobre todo por la 
falta de varias ramas industrjales. y la preparación técnica y cient1-
tica do los obreros extranjeros que coartaba el aprovechamiento de gen-
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te meJOr preparada o de los t•cnicos nacionales. 

La situación especial en que se iba desarrollando la educación 
t•cnica de 1916 a 193L provocó que el Departamento de Ensenanza Técni
ca Indutrial y Comercial se avocarai a realizar un estudio que inclu1a 
una mlnucio11a revisión de los métodos de ensenanza utilizados. Se des
brió que gran parte de las escuelas técnicas no ten1an un plan que 
coordinara eus actividades. 

Se define que la educac.ión técnica no se encuentra dirigida al 
individuo sino a la organización de la producción y del cambio. y no se 
encuentra condicionada por el crecimiento de la población sino por los 
cambios operados en la estructura del pais. Por lo tanto. la escuela 
técnica quedaba condenada a preparar gente que este.ria subordinada a un 
pensamiento director. el cual a su vez seria producido en la Universi
dad. Inetitución que se enfocó a la formación de especial idadee concre
tas que cubrieran mae las neceeidades económicas y educativas en las 
clases acomodadas. Es claro que se buscaba prepara.r el ma.yor nWnero de 
mexicanos para que intervinieran en la producción de la. riqueza. Esta 
idea se concreta en 1932 con la creación de la Preparatoria T6cnica con 
cardcter propedeütico. 

La escuela politécnica repreeentaba para loe estudiantes una opor
tunidad para realizar carreras '1tilee. eólidas y lucrativas. en perio
doe cortos no mayores de ocho anos, después de la primaria; para los 
trabajadores era una alternativa. de porfecciomuniento y para el pa.1a un 
grupo de instituciones docentes de utilidad inmediata, 

Para 1933 ee empieza a dar una mayor participación obrera en las 
decisiones nacionales. Narciso Bassols, Secretario de Educación Pllbl i
ca y los grupos de izquierda ten1an gran preocupación por delimitar la 
orientación filosófica de la educación a fin de lograr los ideales de 
la Revolución. 

En 1934 entra en vigor la reforma al Articulo 3ro. en donde se su
primfa el laicismo de la educación prima.ria y es sustituido por la edu
cación socialista. El mismo ano, el General L4zaro Cárdena.a sube ei la 
presidencia de la Repó.blica.. 

Para este tiempo la industrialización era ya una opción definida. 
La vida urbana tenia todas las caracteristicas de los paises industria
l izados. Un mayor porcentaje de la población aun era rural y se comien
za a estructurar la clase media por la influencia norteaméricana. Méxi
co era tod.avfa una socieda.d semiteuda.l que debia desaparecer para poder 
insta.urar el socialismo. Era neceeario fortalecer loe mecanismos de in
dustrial izac16n y definir ol modo de producción. laa relaciones labora
les para que as1 la población ca.pacitada pudiera equi 1 ibrar el proceso 
con objetivos de justicia social. 

Dura.nte este c¡obierno se dan grandes cambios económicos sociales 
dentro de las relaciones de dependencia con el capitalismo mundial: la. 
educación tecnlca. crece mas. En 1937 se crea el Instituto Polit~cnico 
Nacional con el fin de forma.r cuadros técnicos y proteeionales que pro
movieran la investigación. el desarrollo tecnológico y la extensión de 
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las oportunidades educativas. 

Se otorga atención especial a la enaenanza agr:fcola y se le orien
ta hac1a los ideales de la Revolución de tal manera que se conservan 
lao insti tucionea encargadas de impartir esta ensenanza C 1 as escuelas 
regionales). 

En 1940 toma posesión de la presidencia el General Manuel Avila 
Camacho cuyo régimen fue de cardcter conciliador. Estados Unidos apro
vecha tal oportunidad para intrpducirse con su pol:fticas de proteccio
nismo. otorgando grandes prestamos para acelerar la industrialización 
la cual fue dirigida a cubrir las demandas de una clase media impulsada 
por el consumismo introducido a triavés de la pub! icidad. 

Durante este periodo disminuye el presupuesto asignado a la educa
ción. La fi losot:Ca se basaba en la democracia social y la unidad nacio
nal y Ja educación pasó a ser el instrumento para lograr tal unidad. Se 
consolida la iniciativa privada se incrementan los centros de inveeti
investigación con tines comerciales. La ttnsenanza media crece en mayor 
porcentaje al crecimiento de la población de pa:fs la cual se encontraba 
entre los 13 y 18 anos de edad. 

En 1946 asume la presidencia el Lic. Miguel Ale!Mn Val des. La idea 
de este r~gimen era el crecimiento económico acelerado as1 como fomen
tar la creación de nuevas industrias a través de una pol :ftica pi:·otec
cionista arancelaria. La inversión privada aumentaba; crece la demanda 
de importaciones; surgen las divisas del turismo y el problema de los 
braceros. S& instaura la Economía Mixta con la participación del Estado 
en la economía y en el control de a la industria petrolera. las comuni
caciones ferroviarias, entre otras de las mas importantes. 

Se reorganiza el Departamento de Capacitación Técnica del Institu
to Poi itécnico Nacional y se crean los tecnológicos regionales. 

En 1952 asume Ja presidencia el Lic. Adolfo Ru1z Cortinez. La si
tuacion económica era dit:lci l; se incrementa la migración de mexicanos 
ilegales hacia Estados Unidos; se originan var1os movimientos estudian
tiles y del magisterio. Se redujó en gran medida la eficiencia del sis
.tema educativo. 

En 1956 toma poder de la presidencia el Lic. Adolfo López Mateos 
cuyo gobierno se caracterizó por ser la administración que mds presu
puesto ha invertido en la educacion pllblica. 

En 1963 se creia el Consejo Nacional de Fomento a loe Recur.eoe Hu
manoe para la industria que funcionó como órgano consultivo y mediador 

de la desproporción existente entre el desarrollo industrial y el nWne
ro de trabajadores preparados. 

La preparatoria técnica adquiere un caracter mds human1etico. Se 
crea el Departamento de Ensenanza T6cnica Ir.dustrial Comercial como un 
organo de control. posteriormente pasa a ser la Dirección de Educación 
Tecnológica Industrial y Comercial, debido a la importancia que se co
menzó a dar a la educacióll técnica y superior. 
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De•aparecen las Escuelas Pr4cticaa de Agricultura quedando los Cen
tro• 4• Cap•c1tactón para el Trabajo Rural y los Centro11 de Capacita
cton para •l Trabajo Agr1cola <CECATA>. En 1961 se crean m6.e de 30 Cen
tro• de Capacit•ción para el Trabajo Indu•trial (CECA.TI). con el fin de 
formar a.rte11anos y preparar obreros especial izados para cubrir la de
manda del eector ptl.blico y privado. 

Se reestructura. la curr1cula de la educación media b&sica. la cual 
capacj ta al individuo en el trabajo del adiestramiento industrial. a
gr1cola o comercial de la región en donde se encuentre. Por asta razón 
se crea el Centro Nacional de Enaeftanza T•cnica Industrial CCENETIJ. 

En 1964 asumen la presidencia el Lic. Gustavo 01az Ordaz. El peiis 
se encontraba en gran tensión pol 1tica por los conflictos magisteriales 
incrementa.da por los movimientos estudiantiles. 

Se implementa el método de "aprender produciendo" en prima.rias, se
cundaria• y secundarias técnicas. La ensenanza individual se sustituye 
por la ensenanza de trabajo en grupo. 

Los Centros de Capacitación para el trabajo se fueron transforman
do en a.cuela• Tecnológica• Agropecuariae. Asimismo. en el ciclo medio 
b411ico. las .. cuela• Tecnológica• Induatrial•• Comercial•• y las Eacue-
1•• Tecnológica• Agropecuaria•. se encargaron en parte de la fonnación 
human111tica. la formación propedéutica y la capacitación para el traba
jo del adolescente. 

Para mejorar el magisterio en el área de educación técnica se crea 
la &.cuela Nacional de llAe•tro• de Capacitación para el Trabajo Indu•
tr:l.al en la Ciudad de México. en donde se atend1an ramas de mec4nica •. 
electricidad.automotriz. electrónica e industria del vestido; y dos pa-' 
ra el Trabajo Agropecuario en Guanajuato y Tamatd.n. Tamps. en las que 
se impart:ton ganader1a. agricultura y mecánica agr1cola. 

En Guadalajara se inntituye el Centro Regional de Enaet'lanza T•cni
ca e Induetrtal (CBRET'I) .con apoyo del fondo de las Naciones Unida.a pa
ra el Desarrollo mediante la UNESCO. Se formaban técnicos en electroni
ca. electricidad. mecd.nica y construcción. Para la formación de obreros 
especial izados. auxiliares de técnico y técnicos en la.s ra.mas de mecá
nica, electricidad y fundición. 

En 1967 se funda el Centro Nacional de Ciencia y Tecnolog1a• Mari
na• dirigido a. formar técnicos y profesionales para el dosarrol lo y ad
ministración de los recursos marinos. 

Tambi•n se crea el Servicio Nacional de Adiestramiento Rd.pido de 
Mino 4e Obra (ARMO). cuyo fin era perfeccionar loa servicios de super
visión e inspt11cción de plantas. as1 como incrementar las habilidades y 
y conocimientos de loe trabajadores y ofrecer asesorJa tanto a sindica
tos cceo a empresarios. Es as1 como el gobierno implementa un adiestra
miento con caracter1sticas de capacitación. intenta proporcionar la ma
no de obra necesaria para las empresas en expansión. cuya obligación a 
nivel constitucional era otorgar capacitacion a sus trabajadores. 

23 



Asimismo. CENAPRO se extendió por el país y comprendió dentro de 
sus funciones de capacitación al sector industrial y a los sectores a
gropecuarios y de servicios. 

En 1970 asume la presidencia. de la Repú.blica el Lic. LUi9 Echeve
rría ~lvarez. en un periodo crucial del avance tecnológico y cient1fico 
que requer1a el pa1s para salir del bache económico ante la marcada in
vasión tecnológica y condiciones extremas de una crisis económica. 

Como Secretario de Educación se nombra a V1ctor Bravo Ahuja y se 
reestructura la Secretaría en ctlatro subsecretarias: Planeacion y Coor
dinación Educativa. Educación Primaria y Normal, Educación Media y Su
perior y Educación Popular y Ensenanza Extra.escolar y se crea la Subdi
rección de Planeación. 

La reforma y elaboración de la Ley Federal de Educación se lleva 
dos anos m4s. pero se implementan algunas innovaciones dentro del nivel 
primaria como la agrupación de las 4reas de conocimiento en cuatro: ee
panol, matem4ticae. ciencias sociales, ciencias naturales y un 4re4 de 
actividades tecnológicas. Se elaboran programas y libros de texto gra
tuitos acordes a los mismos. 

La nueva Ley Federal de Educación aparece el 29 de noviembre de 
1973 en el Diario Oficial. También se implementa la educación abierta 
en todos Jos niveles como medida c-6ntra la explosión demogrdfica. 

El gobierno de Echeverr1a se preocupó por cubrir las necesidades 
primordiales para la población y el pa:fs en general. dentro de estas se 
encontraba la producción del campo. La eneeftanza tecnológica y agrope
cuaria se estructura otorgándosele atención desde la secundaria hasta 
la enseftanza superior. "De 70 escuelas tecnológicas agropecuarias que 
hab1a en 1970,se paso a 551 en 1976. T>. estas debe agregarse los 58 Cen
tros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios del nivel medio superior y 
8 insti tucionee de nivel superior"". 

EDUCACION FORMAL DURANTE EL PERIODO DE 1970-1976 

1970 1976 INCREMENTO 

EDUCACION FORMAL 11. 5 mil Iones 
Educación primaria 9. 2 millones 
Educación media b4sica 1. 2 mi 1 lones 
Educación media superior 308.000 alumnos 
Educación superior 255.000 alumnos 

Datos citados por Kobayashi . 11 

16 millones 
12 millones 

2 mi 1 lones 
625.000 alumnos 
490. 000 a 1 umnos 

" 45lll 
31lll 
72lll 

102lll 
86lll 

Se acentú.a la creciente separación y dualismo entre la educl!lción 
técnica escolar y la formación profesional extraescolar. Se atribuye 

u KOBAYASHI. Jose Ma .. Et al., Op.Cit., p.143. 
n Ibidem p.144. 
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princtpal11ente 4 la insuticiente preparación de trabajadores capacita
do111. de loa ti6cnicos medios. la inef:iciencia del aparato product:ivo que 
ee calculaba que funcionaba al 50% de su capacido.d instalada. Esto con
uce reformas en la educación tecnológica y se acelera su expansión. 

Por otro lado. se crean dos nuevas instituciones con orientación 
vocacional r Colegio de Ciencia.a y Humanidades y el Colegio de Bachil le
r••· con un m:fnimo de preparación técnica y con un nivel propedeOtico 
similar al de la preparatoria tradicional. 

"En ee1tas condiciones la necesidad de ampliar la dieponibil idad glo
bal de los recursos humanos nacionales capaces de desempeftar las mál ti
ples tareas que imponen la. urgente necesidad de modernizar no sólo el 
sistema productivo sino también la sociedad mexicana en su conjunto. se 
plantea asi como una prioridad indiscutible, pero dados los resultados 
nefastos de un sistema educativo mal diseftado y mal formado, no se pue
de eaber por donde empezar para llenar la brecha de los recursos -huma
nos. lo que no cabe duda. sin embargo. es que la parte Inda débil del 
eiatema educativo en au conjunto es la correspondiente a la educación 
tdcnica media cuya situación es particularmente dramática".u 

Durante el periodo de Luis Echeverr1a se enriquece toda la 11nea 
tecnócrata deede el momento en que se plantea la reforma educativa jun
to con la revisión y actualización de los métodoe y procedimientos del 
sistema de educación nacional. A lo largo de este lapso pueden obser
varse dos tenOmerios: 

a) Toma de conciencia sobre la importancia que la capacitación re
presenta para un grupo social mas amplio. 

b) El conflicto entre un proyecto estatal que di funde y general iza 
la capacitación de los trabajadores y una perspectiva empresarial ·que 
la considera como un costo necesario. 

Al finalizar el sexenio de Echeverria. la educación nacional refle
jaba los efectos generados por el conjunto de reformas e innovaciones 
que se intento introducir durante ese periodo. sin embargo la intensi
dad de tales reformas nunca logro precisarse pues no lograron especifi
icarse los objetivos que perseguian cada una de ellas.ademas no se for
mularon programas eepec1ficos que permitieran establecer las relaciones 
entre las actividades emprendidas, la filoaofia a que correspondian las 
mismas. loo recursos necesarios para deearrol lar las actividades pro
puestas y las meta.e quo en caida caso se deb!an alcanzar. La segunda ra
zón es que tampoco fueron est.ablecidos loe mecanismos de evaluación que 
eran necesarios para medir el campo efectivo de las reformas implanta
das. 

u S.,· Wionczek, Miguel. Una versión de los setentas. p. 403. 
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1.1.Faotoree que originan la creaoidn del Colegio Nacional de 
Educación Profeeional T•cnica (CONALEP). 

1.1.1 Factorea EconOmicoa. 

Para introducirnos en los factores económicos es importante aena
lar la aportación de Olac Fuentes: "los estudios realizados durante el 
sexenio de López Portillo se demuestra que 10 de cada 100 educandoa que 
entran al sistema escolar. ingresan a la universidad. y poco m4s de la 
mitad temina la licenciatura. Este sector proviene de diferentes clases 
sociales entre las que destacan! 

La alta burgues:ía, que proviene de los centros educativos privados 
pero que utiliza tambi~n las instituciones p(ablicas. 

Los estratos medios del empresaria.do industrial y de servicios, y 
en forma todav1a marginal. elementos de la clase obrera mas califica
da y de mayores ingresos (electricistas. petroleros). Un sector que ad
quiere importancia es el de ectudiantes que trabajan en los servicios 
(empleados. administrativos. maestros). 

Quienes llegan a la licenciatura, constituyen la tercera parte del 
estrato de mayores ingresos y su ingreso promedio triplica la media na
cional: sin embargo. la escolaridad avanzada est6. lejos de ser garant:ía 
de integración a los grupos dominantes: cerca de un 20% de quienes han 
pasado por la universidad ten:ían en 1975 ingresos iguales o menores a 
la media nacional. Conforme se expande el nivel educativo superior. es 
más probable que el universitario ocupe puestos medios en la estructura 
laboral o caiga en la subocupación"u 

Es de notar entonces que los estudios universitarios son todav1a 
un atributo de las clesea dominantes y de quienes estcS.n ligados a ellas 
como servidores públicos. 

Aqu:í se' mainifiesta la ideolog:ía del desarrollo económico la cual 
propone que ·a mayores inversiones productivas corresponder ta una mayor 
oferta de empleos y la consecuente ampliación del mercado interno. 

Esto se debe al supuesto auge petrolero que se da durante el sexe
aexenio lopezportillieta y que orig1na la demanda que instituciones co
mo el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Al mismo tiem
po esto permitir:la a mds gente, asistir a centros educativoo de nivel 
superior. 

A nivel de politica educativa. el manejo del concepto de desarro
llo económico es el siguiente: 

u FUENTES Molinar. Olac. Et al., México Hoy. p.234. 
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"Un pa1s es desarrollado no por lo que tiene. sino por lo que sabe 
hacer con los recursos que posee. Cuando aumenta la capacidad para re
eolver problemae, avanza hac:ia el desarrollo. México se encuentra en e
se camino.se abre una posibi 1 idad onica en su historia; debemos ser ca
paces de uti 1 izar nuestros recursos para superar la dependencia econó
mica. lograr superar la soberanía polittca y territorial y reducir la 
desigualdad social. La educación es indispensable para producir y dis
frutar la riqueza. el gasto en educación es inversión para el desarro
llo. " 1

• 

Las consideraciones que nosotros hacemos al respecto son las si
atguientes: 

a) México como pa:l'.s dependiente. no cuenta con la infraestructura 
económica necesaria para captar la mano de obra calificada egresada de 
los centros de educación tecnica. 

b) La infraestructura existente es. en su gran mayoria, de empre
sas transnacionalee y la alta burguesia mexicana. lo ·cual no permite 
que grupos económicamente marginados puedan participar en los benefi
cios que una mayor productividad pudiera proporc:ionar, por lo tanto es 
dif1cil que a partir de centros educativos técnicos pueda haber una 
disminución en la desigualdad social. 

Las argumentaciones económicas quo se dan para justificar la crea
ión del CONALEP, esta dado por el l 14IMdo Plan Nacional de Educación 
Superior. programado en los anos 1979-BO. El car6cter de los programas 
y la prioridad asignada después, permite deducir los principios b6sicoe 
de la nueva política estatal que entre los m6s relevantes estdn los si
gutentee: 

"a) Vincular m6e estrechamente hs instituciones con el aparato 
productivo para que den una mejor respuesta a las necesidades del desa
rrollo nacional. Esta linea incluye varias etapas: desde el estableci
miento de comunicación por medio de mecanisruos con los sectores produc
tivos pObl:icos y privO.dos hasta el sueno dorado del tecnócrata desarro
llista(a partir del anAlisis del proceso económico). acercarse al a.jus
te cualitativo entre educación y empleo.mediante la elaboración de per
files de conocimientos y habilidades para los diversos tipos do acti
actividades profesionales requeridas actualmente y lograr su correspon
dencia cuantitativa. formulando cuadros indicativos regionales y secto
riales de demanda profesional. Esta func:ionalización se propone para 
programas ya existentes haciéndolos mas adecuados a las necesidades del 
pa:ts y para nuevas carreras acordes con los requerimientos de calidad y 
tipo de especialización que planteará el 
desarrollo nacional y regional " 1• 

En este contexto. las necesidades del desarrollo nacional se en
tienden como requerimientos de crecimiento económ:ico y de productividad 
en el sector moderno de la econom1a. En ningím momento se hace referen
cia a las necesidades de los grupos sociales y mayoritar:ios, sean de 
bienestar.de organización o cienttfico-tecnológicas. Pero al al respec-

1• ESTEVA. José Anton:io. Cuadernos de Investigación Educativa, p.8-17. 

F\JEIITES Molinar, Clac. et. al. Op. Cit .. p.254. 
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to. el autor sigue explicando los principios b6sicos de la pol1tica es
tatal 1 

b) Estrechamente vinculada con la 1 inea anterior hay una fuerte 
insistencia en modificar el proceso de crecimiento en la matr:tcula,has
ta ahora incontrolable y sujeto a las tendencias espontáneas de la de
manda social. Aunque no se llega a una pol1tica restrictiva general, ei 
so proponen lineas selectivas. que permitan aplicar el principio de ca
pacidad o de competencia académica para los estudios superiores median
te la selección racional y objetiva de los estudiantes en tunciOn de 
sus conocimientos previos y su aptitud para el estudio". Ya se sabe lo 
que esta objetividad significa en términos de clase en una sociedad co
mo la nuestra. 

La otra forma de regulación consiste en la canalización de la de
manda hacia niveles inferiores a la licenciatura. tanto a estudios pos
ecundarios,que no son propedeüticos para la universidad como a carreras 
cortas de posbachil lera.to. La prioridad de este programa se expresa en 
la amplitud de las metas propuestas: crear en lo que resta del sexenio 
CLópoz Portillo). 112 contros nuovos que ofrezcan este nuevo tipo de 
estudios. que en 1962 deber1on llegar a atender 250 mil alumnos. 

. Adicionalmente al impulso financiero.se propone apoyar el programa 
mediante una campana de comunicación social tendiente a promover un ma
yor prestigio social para las carreras del sistema terminal posecunda
ria y las cortas, posbachillerato. idea que corresponde a una· concep
ción manipul.:sdora y torpe. de la orjentación vocacional .. ,., 

1.1. 2 Factoree poUticoa. 

Los factores económicos que determinan. en gran medida la creación 
de centros educativos como el CONALEP. estan muy ligados a una pol1t1ca 
educativa y estatal. Esta pol1tica educativa durante los dos primeros 
af'fos del régimen de López Portillo. se caracterizo. por la ausencia de 
una clara idea en relación al desarrollo nacional. por vaivenes y con
tradicciones. ante una gran crisis financiera. Sin embargo. el Estado 
no puede suprimir sus compromisos con las mesas sin poner en peligro su 
legitimidad y sin perder todo margen de iniciativa frente al bloque do
minante. Y para finales de 1978, la incertidumbre va desapareciendo y 
se empiezan a perfilar algunas tendencias claras en la pol:ttica educa
tiva del Estado. Los elementos tunda.mentales de este proceso son los 
siguientes: 

En el bieno 1977-78. el primer factor dominante ha sido la crisis 
fiscal del Estado por lo cual no le era pos:lble atender de manera si
multánea y aaf como lo ven1a haciendo, aus dos tareas financieras, in
dispensables a largo plazo para mantener la reproduce ion y el equi 1 i
brio del sistema: 

a)La directamente vinculada con la producción. con el proceso de 
acumulaciOn. 

b)Y las que conservan la estabilidad y el consenso. 

"' Ibidem. p. 2!55, 
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Ante la imposibilidad de hacerlo el Estado ha optado por canalizar 
el mllximo de recursos hacia las inversiones directamente productivas 
que pueden reactivar la econom1a. reduciendo proporcionalmente el gasto 
social. 

1.1.2.1 Secretaria de Educación POblica {SEP). 

La SEP contempla a la educación media como una forma de poder am
pliar funciones de capacitación técnica.Se piensa que la transformación 
en la estructura productiva del pa1s no podrá darse ei no se cuenta con 
una fuerza de trabajo eficiente y adiestrada. De ah1 se origina la idea 
de que el sistema escolar.y en particular los niveles medios, deben re
forzar la orientación heicia las activideides productiveis; de cwnplirse 
eeta tesis. implicaria el desarrollo de las secundarias técnicas (in
dustriales.agropecuarias. pesqueras y de servicios> con preferencia so
bre las escuelas de formación general: sin embargo, apreciamos que en la 
actualidad.esta capacitación es totalmente ineficiente. pues no corres
ponde ni a la edad ni a los intereses de los educandos. y mucho menos a 
las condiciones reales dol empleo. 

La acción del Estado en este sentido, trde ventajas mayores al 
transferirlo a la educación medi~ superior. "Loa estudiantes de la en
senanza media superior est4n en la edad adecuada para incorporarse a la 
fuerza de trabajo. si so les canaliza en esa dirección. se podr1a ali
viar la presión para ingresar a la universidad.considerada como un cen
tro de conflicto. cuestión que interesa a la clase dirigente".u 

El rilgimen de López Portillo dió pasos en esa dirección y en di
ciembre de 1976 crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Téc
nica CCOHALEP). al que ee le asigna el objetivo de reorientar y revalo..
rar lae profesiones técnicas. 

CONALEP es un proyecto estatal, cuya creación implica la adopción 
de un modelo do adiestramiento estrecho frente a reates o supuestos re
querimientos de empleo. cerrando los ya limitados márgenes de formación 
cr1tica que ofrece el sistema y haciendo directa la ubicación de la po
blación en )a división social del trabajo. 

"En el razonamiento oficial. el proyecto de la SEP no eólo pennite 
desahogar la presión sobre el ingreso a la universidad a la cual se 
cla9'ifica como explosiva. sino que cumple otros dos objetivos; crea las 
agonciaa para la formación de los cuadros intermedios que requiere el 
el crecim1ento económico y abre opciones a una acción de largo plazo 
que separe la ensenanza media superior de la universidad, o cuando me
nos la reduzca. abeorviendo en organismos descentra! izados de estructu
tura fuertemente vertical, ya sea propedeútica (como los Colegios de 
Bachilleres) o tcnninales. el caso CONALEP.· 1• 

Ibidem, p:22s. 
CONALEP. Op. Cit. p.256. 
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Cop1tulo Il MARCO TEORICO 
Ant ecedeotes 
Hemos vísto como desde tiempos de la Colonia, en México se ha ma

nifestado un sistema de educación técnica encaminado a satisfacer las 
necesidades de los sectores prioritarios en la econom1a del momento(m1-
iner1a. transporte. manufactura) sin embargo, la conforma.ción de la edu
cación técnica se ha limitado como tal desde el punto de vista históri
co. social. cultural, cient:tfico y pol1t.ico. 

Después del periodo revolucionario el pa1s se convierte en fuente 
naciente de la industria capitalista desempenando la función de provee
dor de los paises centrales.Surge interés por dar mayor atención al de
sarrollo económico a travós del sistema educativo. Se presentan ast al
gunos esquemas de vinculación entre la educacion y el proceso de pro
ducción. 

Durante el periodo cardenista se da la. expropiación de ld indus
tria petrolera lo cual genera (por lo menos en los requerimientos del 
periodo) la consolidación de los objetivos de la educación técnica na
cional y la creación del IPN que inicialmente se fundo para la forma
ción técnica y científica de la clase popular otorgándole acceso al re
conocimiento y/o promoción social. 

La década de los 50 's comienza a mostrar preocupación por el cre
cimiento económico respaldado en un escenario compuesto por diversos 
problemas sociales. sin embargo, se tenía la creencia de que al lograr 
el crecimiento económico. los problemas de vivienda. salud, educación y 
empleo se resolverían autom4ticamonte. Pero las predicciones no se cum
plieron y os a.si como en la década de los 60'e se plantean las primeras 
consideraciones para tomar en cuenta los intereaea soci21lea y la inver
sión en educacion,vivienda y salud. Concrotamonte, a la educación se le 
propone mayor adecuación con el aparato productivo. de ahí que se creen 
algunas formas de capacitación laboral que estuviesen acordes y sirvie
ran de complemento a la educación escolar. 

Hacia los 70 's, disminuye la preocupación por la consideración de 
de los intereses socialea a nivel do justicia social y Qemocratízac1ón 
a raíz de las primeras crisis financieras de los gobiernos. La educa
ción general deja de ser el soportP. para el desarrollo económico y se 
le concibe como apoyo en Ja. medida en que cubra las necesidades tanto 
cuantitativas como cualitativas del aparato productivo. A partir de es
ta perspectiva surge una serie de tendencias en las acciones educati
vas. 

l)Dilerenciacíón tdnto de curr1cula como de orgdnizaclón entre 
ducación general y tácnica, awnontando la matrícula de esta uJt1ma. 

2)Creación de canales ternunales en educación técnica, 

3)5ubordinación de los objetivos y contenidos de la educación téc
nica a las necesidades de las empresas de cada región. 

4) Intervención del Edo. en la formación profesional extra.escolar 
en y para las empresas med1ante la creación de la Unidad Coordinadora 
de Empleo, CapacitaciOn y Adiestramiento. 
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5)Capacitación a cargo de organismos privados y p\l.blicos. 

6JPr1vatización de las decisiones en relac1on a los programas de 
capacitación de la fuerza laboral estimulada por la relativa autonom:fa 
que la Ley Federal del Trabajo otorga al empresario. 

?)Utilización de la infraestructura de las escuelas técnicas para 
los programas de capacitación y adiestramiento organizadas para el per
sonal. 111• 

Se promueven medidas pnra frenar el acceso al nivel superior, en
tre el los esta el gran impulso que se le dió a la educación tttcnica. 

Se descentralizan las secundarias técnicas de las escuelas técni
técnicae de nivel medio superior y éstas a su vez de la educación supe
rior. 

Ha.cia la década de los BO •s. la educación técnica buscó la estre
cha vinculación con el empleo. Actualmente la funcionalidad de ésta pa
rece no estar muy acorde a los requerimientos del aparato product1vo 
aunque quizci s:f a loa del Edo. Tales acontecimientos denotan un vaiven 
de estructuras en la conformación y funcionalidad del sistema educativo 
y concretamente en la educación técnica. la cual ha arrastrado a lo lar
go de la historia la consigna de ser considerada socialmente como una 
educación de segunda que proporciona una fonnación con pocas oportuni
dades de promoción socia 1 y ocupacional. Para poder entrar en el anlll 1-
sie de las condicionantes de la educación técnica, es necesario la re
visión de la vinculación entre educación y producc1on. Son varios los 
enfoques que intentan dar explicación a esta relación y para efecto de 
nuestro trabajo mencionaremos aquel los que nos acerquen a una una idea 
m~s concreta sobre dicha vinculación. No concedemos priordad a ninguno 
ya que la aportación de todas conforman la reconstruccion del fenómeno 
que tratamos. 

2.1. Enfoques T'1oricos sobre la problem4.tica. 

A) Teoría Neoweberiana de la e atratificación Ocupacional o Teor1a 
de la Competencia por Statu~ Social. 

Para esta teoría. la educación conjuntamente con una serie de ele
mentos como atributos y caracter1sticas heredadas sirven de instrumento 
al individuo para competir, por el status y poder, con otros individuos 
y con diferentes grupos sociales. Es as:i que la estructura ocupacional 
y los criterios de acceso y movilidad entre las diferentes ocupaciones 
se encuentran determinadas por esa constante competencia. 

Por lo tanto. para estar dentro del patrón de este tipo de estra
tificación, el individuo busca la acreditación educativa que en Oltima 
instancia solo acredita la posesión de valores y conductas mas no el 
nivel de competencia técnica y logro académico del individuo. 

Existe un ajuste entre la cultura de los grupos de status que egre
san de la escuela con los grupos de status que otorgan los empleos. y 

110 GOMEZ Campo, Victor M .. et.al. "Tendencias de la Educac16n. Técnica y 
la Formación Profesional Extraescolar en México", p. 229. 
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por lo general. esfos Oltimos forman parte del sector privilegiado. 
Desde esta panorámica. la educación tendra mayor importancia donde sea 
mayor este ajuste y menor en donde exista desajuste entre la cultura de 

la escuela y los empleadores. 

Adem4s. las limitaciones en riqueza. poder y prestigio repectuten 
en las oportunidades educat1vas. 

8) Teor1a de la Reproducción Cultural de la Desigualdad Social. 

La cultura se entiende como expresión simbólica de lo social y no 
tiene una autonom:la total desde el momento es que es establec1da por la 
ttlite dominante. por lo tanto .. no existe una cultura leg:ltima, válida y 
necesaria. 

El empresario tiende a invertir capital con la idea de convertir
lo en tituloe académicos que a su vez otorgan acceso a las altas posi
ciones directivas dentro del gobierno, a nivel académico o en las uni
versidades y otras instituciones de trabajo intelectual. 

En estas circunstancias. el titulo ac6demico representa un medio 
para competir en el mercado de trabajo y obtener oportunidades mejores 
a nivel labOral. 

C) Teor:fa de la Correspondencia entre el Sistema Educativo y el 
Sistema Productivo. 

Esta teor1a ee apoya en la perspectiva neomarxista de la correspon
dencia entre el modo de producción y la id1Jolog:fa dominante. Las rela
ciones sociales de la escuela tienden a reproducir la estructructura de 
las relaciones sociales de producción ya que al estudiante se le forma 
en diferentes niveles educativos que lo insertan a diferentes niveles 
dentro de la estructura ocupacional y desempene las funciones requeri
requeridas para dicha estructura. Esta relación se da de manera annóni
ca.sin embargo. para las clases menos privilegiadas representa un aten
tado a eu desarrollo congnitivo pues la formación dada le crea actitu
des que lo conducen a aceptar la disciplina y la jerarqu:fa ocupacional 
ya establecida. asi como el comportamiento a seguir dentro de las fun
ciones laborales. 

En este sentido la escuela ya no representa un medio para lograr 
la igualdad social. sino un instrumento que reproduce la fuerza de tra
bajo en la linea de dominio capitalista. Por otro lado. el apoyo de la 
escuela complementa lo. formación de la fuerza de trabajo a través de la 
sistematización (curr1culum/procaso de enaenanzal. que encuentra vincu
lación con otras instituciones a nivel de socialización (por ejemplo, 
la familia). 

Un ejemplo de esta referencia, lo encontramos en la década de loe 
?O's, en donde se genera una tendencia a la expansión de la educa.ción 
tecnológica con la finalidad de formar recursos humanos para la expan
sión de la producción. Dentro de la pol1tica educativa del momento, tal 
tendencia se manifiesta en la implementación de sistemas de capacita-

32 



ción en diversos niveles. orientada al trabajo.En el Plan Global de De
sarrollo publicado por la Secrou1r1a de Programación y Presupuesto se 
dice1 

"Adecuar la producción del sistema educativo a. las necesidades de 
recursos humanos que demanda el sector productivo.Establecer la pr6.cti
ca de la planeación en todos los sectores del desarrollo social y eco
nómico como medio de anticipac:ióon de las necesidades futuras"u 

El contexto económico en donde ae dió tal acción. se caracterizó 
por el lento crecimiento económico que trae consigo un aumento de pro
bleinas sociales.entre ellos la demanda de educación. Esto hace que dis
minuya la demanda de mano de obra. as:! como el interés por invertir en 
la tonnación de recursos a nivel profesional. La escuela durante esta 
situación funge como "guardería" que mantiene reservada a la población 
demandante de educación. 

Paralel41D6nte se da el problema ocupacional, al cual se le atribu
yen varias causas. 

V1ctor Gómez Campo nos dice que la empleabilidad no ea atributo 
1ntr1nseco a ninguna modalidad o tipo de educación. ya que intervienen 
varios factores exógenos ta les como: 

-Nivel general de empleo 
" " de desempleo 

de subemp 1 eo 
-El perfil educativo de la fuerza laboral 
-Las preferencias de los empleadores 
-Existencia o no de un mercado interno homogeneo de 

trabajo. 

A nivel de contratación, el egresado técnico se enfrenta a diver
sas situaciones derivadas de un sistema de relaciones industriales do
minantes que 1mplica contratación colectiva y promoción escalafonaria 
establecidas por la ley la.boral.n 

Gil les Hermet G. concuerda en la misma opinión de Gómez en rela
ción a que las disposiciones legales imposibil1tan la emploabilidad del 
tdcnico medio. ya que loa puestos intermedios en general son ocupados 
por trabajadores de la empresa a través del escalafón. Incluso la única 
oportunidad de contratar a un técnico es cuando ol patrón demuestra la 
inexistencia de un ·trabajador capaz para desempenar la función promo
cionada, sin embargo. las dificut tades internas que se presentan ori
llan al patrón a elegir el ascenso interno de un trabajador que puede 
capacitar1 a fin de mantener la paz a(m a costa de una disminución en 
la producción. 

Lo anterior genera que los jóvenes de las escuelas técnicas ten
gan pocas oportunidades de emplearse en la rama de la especialidad en 
la que se formaron y se aboquen a buscar canales de movilidad social a 
a travds de mayores grados de estud10 con titulas universitarios.En es-

" GILLES. Hermet G., "El di lema de la empleabi 1 idad de loe técnlcoa me
~lH' t '· 2IO, 

"GOMEZ Campo, V. Op. Cit.o. p. 235. 
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te sentido. las clases menos privilegiadas quedarán en el rezago educa
tivo ante la disyuntiva de insertarse a un trabajo que le permita sub
sistir o real izar una carrera a nivel superior para lograr una ocupa
ción m<!s "digna" .u 

El contrato colectivo de trabajo viene a constituir un obst4culo 
grande para la contratación del técnico medio.puesto que delimita cier
tas caracter1sticas que reducen los criterios y las prd.cticas de selec
ción de personal y otorga mayor importancia a la capacitación y el a
diestramiento a nivel internos que a la formación de tuerza de trabajo 
acreditada por el sistema escolar. Esto no quiere decir que el aparato 
productivo no considere a la escuela como institución formadora de los 
recursos humanos. solo que la calidad de la fuerza de trabajo la mide 
por la ina:titución educativa quo la produce y para efectoo de selección 
el empresario utiliza el sistema de acreditación educativa la cual cum
ple la tarea de elegir y distribuir la ocupación de la fuerza laboral 
de acuerdo a requisitos ya establecidos. 

Existen modelos dominantes de correspondencia entre el sistema e
ducativo y el aparato productivo. los cuales pueden estructurarse en 
cuatro puntos: 

1} A nivel histórico. los cambios tecnológicos y conceptos do efi
ciencia y administración se han reestructurado y ese cambio se ha cana
l izado al sistema escolar bajo la insignia del progreso, esto s:ignif:ica 
que la organización capitalista en las empresas se trasladó a la orga
nización de la escuela. 

2) Cuando la correspondencia se establece con el interés del Esta
do en asegurar sus legitimidad. utilizando a la escuela como medio de 
reproducción, al mismo tiempo que prepara a los individuos para que se 
integren a las funciones de las instituciones existentes. 

3) La correspondencia que se presenta ante la :idea social de edu
cación equivalente a ocupación laboral segura. Como hemos visto. la in
dustrialización en apoyo a la preocupación por el crecimiento económico 
acelerado.otorga mayor importancia a la educeición como v1a de profesio
nal ización (fonnación de valores y habilidades> de los recursos humanos 
requeridos por la demanda :industrial. Al mismo tiempo. la corresponden
cia es aceptada por las fam:i 1 ias desde el momento en que cubre sus ex
pectativas de movilidad social. 

4} Los docentes también colaboran en la estructura de la corres
pondencia desde que acceden a la preparación de los individuos para las 
funciones que deben t'.esempenar en el lugar de trabajo.En el momento quo 
el docente acepta aplicar un modelo de aprendizaje ya establecido ins
titucionalmente. su práctica como tal queda anulada y aubordinada a una 
funcionalidad.u 

El trabajo intelectual también sufre de una división a nivel orga
nizacional. En primer lugar. las profesiones y las ocupac1ones se estra-

GILLES. Hermet. Op. Cit .• p. 265. 
14 M. Levin. Henry. ''Educación y Democracia Organ1zativa". p.·77-79. 
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tifican jer4rquicamente en función del nivel y• tipo de conocimientos 
que se requieren para su desarrollo as1 como la importancia que tienen 
dentro de ,la producción. considerando que en esta l)ltima se dan dife
rente• mercados de trabajo, as1 como diferentes procesos y cr:íterios de 
selección. En eegundo lugar. la división del trabajo intelectual. par
cializa no sólo los conocimientos que se requieren sino las tareas y 
responeabi 1 idades que forman part.e de su estructura. No existe interdis- -
cipl inariedad ya que las areas de trabajo no llegan a vincularse. Por 
lo tanto. el conocimiento global queda como privilegio de los poseedo
res del capital. reforzando su control sobre la fuerza laboral. 

Es así como la división del trabajo laboral toma cierta correspon
dencia con la división del trabajo intelectual dentro de la estructura 
de la producción capitalista con una misma finalidad: "La división de 
la fuerza laboral en segmentos ocupacionales altamente difereciados en 
remuneración, autonom1a y status organizacionales, y la continua desca-
1 ificación cognitiva de los trabajadores mediante la fragmentación y 
rutinacidn del proceso de trabajo. han formado parte de las estrategias 
m4s importantes que han empleado los duenos del capital con el fin de 
lograr un mayor grado de control sobre los trabajadores y sobre el pro
ceso productivo"" 

Si bien. existe correspondencia entre la escuela y el sistema pro
ductivo, tambi4tn ee dan contradicciones entre ambas partee y al miomo 
tiempo en el interior de cada uno. En este sentido existen mecanismos 
que traspolan los conflictos de la estructura productiva a la estructu
ra escolar. En primer lugar. la escuela plantea su labor con base a la 
idea de otorgar igualdad de oportunidades en la formación del alumno 
fundamentada en loe logros individuales. osto avalado por un sistema de 
acreditación que certifica el desempeno y el avance alcanzado a nivel 
individual. La contradicción suge en el momento en que el egresado se 
enfrenta a una estructura ocupacional establecida la cual coarta sus 
expectativas individuales ya que estas no ·concuerdan con las exigencias 
requeridas por dicha estructura. 

BRAVERMAN, Harry. "El trabajo y el capital monopolista; la degrada
ción del trabajo en el siglo XX", p. 141. 
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2.2.El•mentoe Teóricoa para una Propueeta Metodoló;ica de la Eva
luación Curricular. 

El an4lisis de caso llevado a cabo en el Plantel CONALEP Cuaut1-
titl4n surge en primera instancia por una inquietud particular para 
presentarlo como trabajo de tesis; en un segundo momento se considero 
el caso CONALEf como un acontecimiento educat.ivo con caracter1stical!!I 
sobresalientes desde el punto de vista de la planeación y administra
ción educativa. El análisis de.caso ea una forma de abordar la proble
mática particular de algOn fenómeno. osto no quiere decir que se en
cuentre aislado. sino que está condicionado por una serie de factores 
que lo detennino.n. 

Considero.moa conveniente abordar.lo de esta forma ya quo la infor
ción valiosa es aquella que se toma de primera mano para construir una 
explicación del fenómeno educativo que nos interesa como pedagogos. 

Este anal ieie de caso arrojo da toe valiosos para la propuesta. de 
una alternativa pedagógica en torno a la formación académica de los a
lumnos y su integreición al mercado de trabajo. 

2. 2 .1 PropuHta lletodoló¡¡!ca. 

El trabajo de campo. as1 como et documental o bien de otra indo le 
requiere de una explicación metodológica para dar cuenta del fenómeno 
que se estudia. 

En este caso el análisis parte de una integraciOn de varias lineas 
teórico-metodológicas que nos ayudan a explicar el fenómeno a partir de 
la int'onnación recabada en el plantel CONALEP Cuautitlán que ofrece lan 
siguientes carreras: 

CARRERAS 

PROFESIONAL TECNICO EN: -ASISTENTE EJECtrrIVO. 
-HOTELERIA Y GASTRONOMIA. 

PROFESIONAL TECNICO EN, -ENFERMERII\ GENERAL 
-PROTESISTA DENTAL. 
-ASISTENTE DENTAL. 
-OPERACION DE FARMACIAS. 
-SALUD COMUNITARIA. 

AREA 

ADMINISTRACION 

SALUD 

Nosotros partimos de la planeación en general y eus diterentes mo
dalidades. En este and.lisis de caeo corresponde a la planeación '!duca
tiva dar origen a la propuesta para una implementación curricular en 
sus diferentes carreras. 

Rescatamos a la planeación corno un elemento indispensable en todo 
proyecto educativo. a partir de algunas consideracionea importantes: 
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Para dar coherencia a nuestro trabajo y llegar a la propuesta de 
una alternativa es necesario el análisis de términos que se maneJarán a 
lo largo del trabajo, tales como: Planeación. planeación educativa. cu
rr1culo. investigación curricular. evaluación curricular. metodolog1a de 
la evaluación curricular.técnicas e instrumentos para la evaluación del 
del curr1culo. etc. Asimismo en las definiciones se rescatan elementos 
importantes para efecto de nuestro and.lisis de caso. que se planterd. 
como un proceso en el campo de la investigación educativa. 

a.a.a.La Planeacidn Educativa. 

El sistema educativo mexicano se ha ampliado considerablemente du
rante los Oltimos anos. la educación técnica y la educación tecnológica 
en su modalidad terminal del nivel medio superior han tenido cambios 
importantes en esta 01 tima década. 

Ahora bien. el Estado como promotor educativo ha impulsado proyec
yectos educativos. especialmente la educación técnica que ahora nos o
cupni. se origina al interior del Estado.con Ja finalidad de promover un 
"desarrollo económico". 

Este proyecto educativo ha originado ciertas problem4ticas. entre 
las que destacan~ el aumento de la matr1 icula en la educación media su
perior con la urgencia de responder a las necesidades educativas del 
pais;por otro lacio. se ha incrementado el inter6s del Estado por formar 
gente especializada en d.reas del nivel medio superior con la modalidad 
eminentemente terminal y f4ci 1 acceso al mercado de trabajo. 

Consideramos que la educación es uno do tantos factores determi
nantee en el deaarrol lo social y económico del pais. por lo tanto* esta 
debe contribuir al logro de loe objetivol!!I socialmente v6.lidos. Es por 
esta y otras tantas razones que la educación debe apoyarse en la pJa
planeación. 

Villarreal consid.era que la planeación "es un acto de inteligencia 
cuyo próposito ea racionalizar la selección de alternativas para el fu
turo. Implica un ejercicio libre de la razón para definir con claridad 
los fines a los que se orienta la acción y desentranar los mejores me-
medios para alcanzarlos" .u · 

Llarena. Mcginn. et.al., definen a la planeación educativa como: 
"el proceso que busca prever diversos futuros en relación con los pro
cesos educativoa: especifica fines. objetivos y metas; permite la deti
nicidn de cursos de acción y a partir do estoe determina los recursos y 
eatrategias m4e apropindas para lograr su reallzacidn.u 

a. VILLAREAL. "La planeación académica; integral" .en Cuadernos de plonea
ción universitaria. p. 7. 

21 LURENA. Mcginn. et.al.,"Definición del campo tem~tic' de la planea
ción educdtiva". p.432. 
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Entonces. la planeacion es un proceeo que nos permite acercarnos 
más a una realidad para plantear objetivos Y' fines de nuestro quehacer 
educativo. as1 como los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

D1az-Barriga menciona que en México la planeación educativa ea re
lativamente reciente, Durante su etapa de formación recibió diversas 
influencias.principalmente de Europa. donde la planeación educativa tu
vó un gran florecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. 

Tal influencia ha tenido un carácter indispensable en loe planee 
nacionales de educación. Sin embargo. aclara esta autora que es hasta 
1971.cuando al reestructurarse la SEP. se creó la Subsecretaría de Pla
neación. que actualmente realiza la planeación educativa apoyada por un 
sistema de información y an4lisie:: en lo escolar y lo extraeacolar con 
proyección local y nacional .. n 

2.2.3 Dtmen•ione111 c;t.e la Plane~ción Educativa. 

Mcginn. Llanera y Alvarez, coinciden on que la planeación estd. :tn
tim4mente relil!lcionada con las siguientes dimensiones: 

1.Dimeneión social: 
"Ya que la planeación es realizada por grupos humanos.no puede es

capar a su cardcter social pues son los propios individuos quienes se 
veriln afectados con la implantación de algan plan. programa o proyecto. 

2.0imeneión t4!cnica: 
Toda la planeación supone el empleo de conocimientos organizados 

y sistem4ticoa derivados de la ciencia y la tecnolog1a. 

3 .Dimensión pol 1tica: 
Planear ee establecer un compromiso con el futuro; para que una 

planeación sea variable. debe ubicarse en un marco jurtdico institucio
nal que la respalde. aunque en ocasiones sea necesario promover algún 
cambio en el marco en que ee circunscribe la planeación. 

4.Dimensión cultural: 
La cultura entendida como contexto. un marco de referencia. un 

sujeto de identidad o una tllternativa en el sistema de valores. estd. 
Siempre presente en toda actividad hwnana.por tanto, la planeaciOn edu
cativa es afectada por la cultura. 

5.Dimensión prospectiva: 
Esta es una de las dimane1ones de mayor importancia en la pla

neación. pues al incidir en el futuro hace posible proponer plantea
mientos inéditos o nuevas realidades".ª' 

A estas fases de la planeación agregamos 2 dimensiones que consi
deramos do suma importancia: La dimensión histórica y la dimensión eco
nómica de la planeación. 

"DIAJ:·IAltlJ&A1 FrJdl, 1t. 11" "'todolO\lfl ff dlHAo currtculu v1r1 
hld111:1cUn 1U,1r1Dr, p.2. 

a. ar•, 1t. 11., o,.cn. 

38 



a)Dimensidn histórica: Retoma los aciertos y tracaeoe de anterio
res proyectos educativos. no tener en cuenta esta dimensión ea caer en 
en un ahistoricismo que en ningOn momento beneficia a las insti tucionea 
educativas. 

b)Dimeneión económica: retoma las condiciones estructurales de la 
econce1a para la determinación de los alcances a corto y mediano plazo 
corwiderando que los recursos son elementos inherentes a todo proyecto 
educativo. 

TaborgO.. nos dice que en la planeación educativa se deben retomar 
cuatro aupueatos: 

l.SUPUESTO EPISTEMOLOGICO. 
2. '" AXIOLOGICO. 
3. TELEOLOGICO. 
4. FlllUROLOGICO. 

1.Supuesto epistemológico: establece "que la planeación se funda
menta en un principio de racionalidad. dos aspectos se destacan en este 
aupueato; primero los tundamentoa conceptuales de la planeaciOn y se
eegundo. loa mcttod.os de conocimiento que se uti 1 izan en el proceso de 
planeación. 

2.El supuesto axiolOgico. es el que asume determinados valores pa
ra validar y orientar las distintas fases del proceso de planeación y 
para dieeftar posibles acciones de opción y eatablecer criterios sobre 
cual de estos ee el ~s conveniente. 

3.Supueeto teleológico: considera que la planeación esta condicio
nada al logro de ciertos fines. objetivos y metas. 

4.Supuesto futurológico; considera que la planeaciOn posee una di
mensión anticipatoria1 tiene sentido de tuturizaciOn". :ao 

Taborga. sin duda resalta la importancia de la planeación educati
tiva como eJe anticipe.torio en ta toma de decisiones. congruentes con 
una realidad social. Ademas es necesario agregar que existen otros e
lementoe importnntes que se deben tomar en cuenta. tal es el caso de 
las -tre11a acad~micae~ administrativa. ffsica y tinancie_ra. 

Elltos elementots_de la planeación ya mencionados son de suma impor
portencia y los tomamos en cuenta al iniciar nuestra estructuración del 
trabajo para darle coherencia y veracidad. · 

Sin embargo. Taborga considera que aan estos elementos serian ahia
tóricos y meramente funcionales si no tomamos en cuenta otros criterios 
que este mi amo autor nos propone: 

!.Concepción retrospectiva:"que se basn en la oxploracion del pasado. 

• T.U, lulctr, lt ... •t 1r«1N * 1l1•KUft 1r.,.th1 lftl• 
•11t1111, ,.11-11. 
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2.Concepcióon prospectiva: que se basa en la exploración de un futuro 
ideal. 
J.ConcepciOn circunspectiva: que se basa en las circunstancias del pre
sente. "u 

El autor que citamos hace hincapie en la planeac1ón prospectiva a 
la que define como "un proceso racional c1e pensamiento capaz de proyec
tar cambios cualitativos en la realidad. acordes con el ideal de un ti
po de educación espectfica". u 

Es la planeación educativa·el hilo conductor que guta nuestro tra
bajo en el andlisis de la evaluación curricular. el cual ha adquirido 
mayor importancia por la constante creación de carreras en el COHALEP. 

En _el CONALEP se maneja un modelo educativo. pero la planeación e
ducativa para estructurarlo ha tenid.o poca importancia.ya que lo ha de
finido Oficinas Nacionales y Jos planteles han participado muy poco en 
en este proceso.Precisamente las necesidades educativas requieren abor
dar la planeaciOn desde las dimensiones que plantea Taborga. 

Por otro lado. esta planeaciOn nos ofrece la posibilidad de dise
nar un curr:tculo m6s acorde a las necesidades apremiantes. es as:I que 
01az-Barriga F. nos dice sobre este aspecto que "el dhseno curricular 
forma parte de la planeación educativa y debe contemplar todas las di
mensiones de la planeación;aat como las caracter1sticas espectf·icas del 
nivel educativo al que corresponda".u 

En este caso. se trata del diseno curricular en el nivel de educa
cación mec1ia superior ubicado en la educación técnica terminal y debe
mos tomar en cuenta todos los elementos que ayuden a conformar un mode
lo mas acorde.Parafraseando a Vil larroal dice que "tomar decisiones con 
base en supuestos y creencias individuales por autorizados que estos 
parezcan. es consecuencia de la falta de visión, de las carencias de 
objetivos definidos Y• la ausencia de métodos". u 

2.2.4 Concepc1one• •.obre el Curr:tculo. 

Ya hemos mencionado que el curr1culo fonna parte consecuente de la 
planeacion educativa~ por lo tanto consideramos conveniente definirlo 
en tiérminos de varias posturas teórico-metodológ:lcas. retomando aque
aqueJ las que corresponden a. nuestras necesidades para la explicación 
del fenómemo en estudio. 

Iniciamos por decir que el curr:tculo es un tiérmino polisémico. ya 
que tiene diferentes connotaciones que parten de su aplicación en pro
yectos espec:tficos y cada autor lo ha definido en términos de utilidad 
para explicar un fenómeno educativo. 

s, Ibidem, p.17. 
HJdfl, 
u DUZ·IMllM1 Et 11 1 O,. Ctt, p.JS, 
"V!LLARREAL, Op. Cit. P.7 
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si Ibidem. p.17. 
u: ldH. 
HDIU~lllRIJM, Et 11, o,. Cit. p.JS. 
"VILLARREAL. Op. Cit. P.7 
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Para Hilda Taba es "una declaración.de finalidades y objetivos es
pec1ticos. una selección y organización· de contenidos, ciertas normas 
de enaeftenza y aprendizaje y un programa de evaluación de los resulta-
4o•~·. • 

Arredondo comenta que el curr1culo es el ,.resultado de: 
a) ln4lieis y reflexión sobre las caracter1'sticas del contexto del 

educando y de 1 os recursos o 

b) la definición tanto explicita como impltcita de los fines y los 
objetivos educativos; 

c) la especificación de los medios y los procedimientos propuestos 
para asignar racionalmente los recursos hwnanos. materiales. informati
vos. financieros. t.emporales y organizativos de manera tal que se logren 
loe finee propuestos" .M 

Otro de loa autores que propone una definición interesante del cu
rrfculo es Arnaz, quien comenta que "el plan norma y conduce explfcita
mente un proceso concreto y determinante de ensenanza-aprendizaje que 
•e desarrolla en una institución educativa ... es un conjunto interrela
cionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurado en forma an
ticipada a acciones que se quiere organizar; en otras palabras es una 
construcción conceptual destinada a conducir acciones. pero no las ac
ciones mismas. si bien de el las se desprenden evidencias que hacen po
sible introducir ajustes o modificaciones al plan" .t-7 

Arnaz considera que el curriculo ee compone de cuatro elementos; 

a) Objetivos curriculares. 
b) Plan de estudios. 
c) Cartas descriptivas. 
d) Sistemas de evalue.ción. 

Para este autor, es importante la definición de los objetivos cu
rriculares. ya que en esa medidad podr6 extructurarse un programa que 
contenga los elementos necesarios para cubrirlos; sin dejar de anotar 
que tanto el plan de estudios. como las cartas descriptivas forman parte 
importante en la operacionaJ ización do la ensenanza. 

Siguiendo con la linea pol is~rnica del currículo, Jhonson considera 
que el currfculo es algo mas que el conjunto de las experiencias de a
prendizaje; se refiere al aprendizaje terminal del alumno como resulta
do de la enaenanza. Para este autor el curriculo especifica los resul
tados que se desean obtener del aprendizaje. los cuales deben estar es
tructurados previamente; de esta manera hace referencia a los fines co
lbO resultados del aprendizaje y sostiene que el curriculo no establece 
los medios, es decir, las actividades y los materiales sino los fi-

• TlBA. Hilda. Elaboración del currículo, p.10 . 

.. --.v.,•Alp•H t"*"tlH en hvntlttc~ln 1obn tutrlc11hi1•. 
f• J!I, . 

:u lllMI 1 i .. , U ,1 .... 1111 nrrlc11hr1 •·'· 
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Para Hilda Taba es "una declaración.de finalidades y objetivos ee
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Otro de los autores que propone una definición interesante del cu
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a) Objetivos curriculares. 
b) Plan de estudios. 
c) Cartas descriptivas. 
d) Sistemas de evaluación. 

Para este autor. es importante la definición de los objetivos cu
rriculares. ya que en esa medidad podrii extructurarse un programa que 
contenga 1011 elementos necesarios para cubrirlos; sin dejar de anotar 
que tanto el plan de estudios. como las cartas descriptivas forman parte 
importante en la operacionalización de la ensenanza. 

Siguiendo con la linea poliettmica del currículo, Jhonson considera 
que el curr1culo ee algo mas que el conjunto de las experiencias de a
prendizaje; se refiere al aprendizaje terminal del alumno como resulta
do de la ensenanza. Para este autor el curriculo especifica los resul
tados que se desean obtener del aprendizaje. los cuales deben estar es
tructurados previamente; de esta manera hace referencia a loa fines co
mo resultados del aprendizaje y sostiene que el curriculo no establece 
los medios, es decir. las actividades y los materiales sino loa ti-

•TABA. Hilda. Elaboración del currtculo, p.10 . 

.,. ....,,V,1'Altu•H tlMlacl11 tn lllvnt111c~tn IO~rt c11rrlc11lut 1
• ,.m. 

u •1, 1 .. , LI f)HllCHI airrlular, ,,,, 
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nes.• 
Para Glazm6n y De Ibarrola, el currículo tiene una acepción m's en 

t6rminos operativos y definen al plan de estudios. que para otros estu
diosos es sinónimo de currtculo, como la s:lntesis instrumental por me
dio de la cual se seleccionan, organizan y ordenan. para fines de ense
ttanza ·todos los aspectos de una profesión que se consideran social y 
culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes. Esta s1ntesis la 
abordan las autoras de la siguiente manera: 

.. el conjunto de objetivos de aprendizaje, operacional izados, con
venientemente agrupados en unidades funcionales y estructuradas de tal 
m&nera que conduzcan a los estudiantes un nivel universitario de domi
nio de una profesión.que norman eficientemente las actividades de ense
nanza y aprendizaje que se realiza.o ba.jo la. dirección de las institu
ciones educativas responsables y permiten la evaluaciOn de todo el pro
ceso de ensenanza. ,. 

Para Pansza el concepto de currículo es también polisémico y se 
"usa indistintamente para referirse a planes de estudio, programas e in
cluso a la instrumentación didd.ctica; sin embargo, hay un esfuerzo de 
conceptuación, en el cual diversos autores definen el ttlirmino segun la 
visión que ellos tienen de la problem6tica educativa".u 

Esto integra a.lgunas visiones de la llamada teorta curricular que 
que algunos autores presentan como un campo disciplinario y autónomo y, 
otros como un objeto de estudio propio de las llamadas ciencias de la 
educación especialmente de la pedagog:la disciplina que estudian a la e
ducación en lo general y de la did6ctica que hace especial énfasis en 
la metodolog1a de la eneeftanza. 

Pansza, a diferencia de loa demás autores citados se rotiere al 
currículo bajo un tratamiento interdisciplinario y este tiene una rela
ción estrecha con la educación formal es decir con la que representa la 
escuela. Cualquiera que sea su forma. en él se concretan problemas como 
los de finalidad, transmisión. interacción y autoridad. 

D:laz-Barriga et.al .• considera que las definiciones que oe dan del 
curr1culo lo consideran como una conclusión deducida de un proceso di
n,mico de adaptación al cambio social y al sistema educativo. al mlsmo 
tiempo concuerda con Arredondo en que el curriculo es el resultado del 
an,lieis del contexto. del educando y de loe recursos que tambic!n im
plica la definición de fines. objetivos. y especifica medios y procedi
mientos para asignar los recursos, "1 

Ahora bien. estas diversas definiciones y conceptual izaciones que 
hay sobre el curriculo deben también considerar aspectos talos como: el 

,. JHONSON, M .• "La teoria del curriculo. (Definiciones y modelos)" • 

.. 6LA111M1 R•q1111 1 D1 JUrroh, ft•rh, Di11Ko d• phntl d• 11tvdlo1 
p,2tl. 

"' PAllSIA1 lllir9arlh1 Jklt11 ICl•rt plllWI dt 11tvdlo y nhcton11 dhCI· 
p1lrml11tntlcvrrlcvlo1 p, lt. 

' 1 DIAZ-BARRIGA, et. al .. Op. Cit.. p. 19. 
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dtaefto de programas espec1ficos de estudio. la .organización de experien
ci•• de aprendizaje y el diseno de contenidos de ensenanza-aprendizaje 
que ei bien son elementos constitutivos del currículo, de ninguna mane
ra representan el Unico objeto o aspecto central de su estudio. ya que 
como heaos mencionado es un tdrmino polis6mico y por lo tanto diferen
tee hen eido aue aplicaciones. Por otro lado, se debe consider~r que el 
curr1culo no debe ser analizado solo internamente en sus aspectos edu
cativo•: tampoco O.nicamente a la luz de teor1as psicológicas del apren
dizaje.al contrario ai consideramos que el curr1culo es un proceao, di
nllmico. debe •er e11tudiado en toda su compleJidad y deben anal izarse 
tanto SWI facetas internas como su efecto social. pol1tico y económico 
en sus diferentes alcances. 

Veamos ahora. cómo puede ser entendido y analizado el curr1culo 
•in menoscabo de su importancia social. Para esto también nos apoyare
..., en el anlllieie que plantea Pansza y otros autores que iremos men
cionand.o, p•ro que 11in duda estas definiciones conceptuales permiten es
tablecer lae siguientes tendencias: 

a) El curr1culo visto como contenido de ensenanza.Que trata de una 
l iata de materias. asignatufas o temas que delimitan el contenido de la 
enaenanza y del aprendizaje en las instituciones escolares. De hocho 
quienes identifican al curriculo con contenidos, destacan la importan
cia d• Ja tran-.t•idn de conocimientos como función de la escuela. 
!Briggel. 

b) El curr1culo como plan o gu1a de actividad escolar. Es un plan 
para el aprendizaje que enfatiza la necesidad de un modelo ideal para 
la actividad escolar. Su función coneiste en homogeneizar el proceso de 
enaenanzta-aprendizaje. (Taba). 

c>El curr1culo entendido como experiencia. Esta interpretación del 
currtculo pone su 6nfaeia no en lo que se debe de hacer sino en lo que 
en realidad •• hace, ee la ewna de experiencias que los alumnos reali
zan dirigido& por la escuela. (Jhonson>. 

Ahora bien. lo m4s importante do estas definiciones es la manera 
cm que deetacan el cardcter dinllrnico del curr:tculo,entendiéndolo no so
lo e~ una proposición o plan.sino como un proceso vivo en el cual in
tervienen oeres humanos que le imprimen sus caracter1sticae peculiares. 
Sobresale la concepción activa y flexible del mismo. 

se valora la influencia de loa factores externos al 4mbito eacolar 
en la fonnacidn de loe sujetos. de aprendizaje, o sea que se considera 
lo social. 

d) El curr1culo como sistema. aqu1 se impone la influencia de la 
teorta de sistemas. En educación. el sistema se caracteriza por presen
tar: 

1. Elementos constituyentes. 
2. Relaciones entre los elementos contituyentes. 
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Destaca aqu:t, la existencia de 1 as metas hacia las cuales apuntan 
los elementos y sus relaciones. El enfoque de la teor:ia de sistemas se 
interpreta como un proceso lineal y sistem'1.tico. CKaufman). 

Es notorio como el Modelo Educativo CONALEP retoma ideas centrales 
de la teorta de sistemas para dar coherencia a sus planteamientos al a
puntar a loe elementos con sus relaciones constituyentes, tal es el ca
so del perfil profesional del tiécnico CONALEP. 

e) El curr1culo como disciPlina. que se refiere a su car4cter co
mo disciplina. Es decir el curriculo no sólo se presenta como proceso 
activo y dind.mico. sino. también, como reflexión sobre este mismo pro
ceso. Esta concepción ha alcanzado un gran desarrollo. sobre todo en 
los Estados Unidos. Sin embargo. a pesar de su amplia difusión del t6r
mino en algunos pa:tsee, en otros se prefiere ubicar su campo de estudio 
dentro de la diddctica. Porque para muchos el concebir al curr:tculo co
mo disciplina es otra forma de penetración del pensamiento tecnocr4tico 
de Ja educación. 

En general. estas definiciones son parte de varios autores y una 
sencilla complementación por parte nuestra. Otra parte fue sacada de: 
Cuadernos de Educación ,n'llm.102. 0 • 

Apoyados en Pansza, y para efecto de nuestro trabajo consideramos 
al curriculo como "una serie estructurada de conocimientos y experien
cias de aprendizaje, que en forma intencional se articulan con la fina
lidad de producir aprendizajes que se traduzcan en formas de pensar y 
y actuar trente a los problemas concretos que plantea la vida social y 
la incorporación al trabajo"º 

Entonces el curr:tculo constituye el qué y cómo se ensena: presenta 
dos aspectos 'diferenciados y al mismo tiempo interconectados: la cono
trucción y la acción. que se articulein a través de la evaluación. 

Implica una concepción del conocimiento del hombre y del aprendi
zaje y eet4 situado en un tiempo y espacio socialmente determinados. 

No podemos dejar de mencionar que la tecnolog:ta educativa ha ejer
cido una importante influencia en nuestro pafs a partir de su connota
Ción conductual propia de la psicología conductieta. Una caracterfstica 
peculiar de esta linea de pensamiento es su ahistoricismo y por reducir 
loa problemas educativos a asuntos meramente escolares. 

Alln cuando el CONALEP propone diversos planteamientos en la elabo
ración del curr:tculo deja verse un afd.n por aplicar una serie de proce
dimientos tdcnicos que aseguren el logro de los aprendizajes. 

Retoman una consideración basada en que un buen diseno curricular 
forzosamente dar6. magn:tficos resuJ ta.dos sin importar en muchos caeos el 
contexto eocioeconómico en que se aplique. Por eso destacamos que nues
tro pa:ts esta caracterizado por una marcada división de clases eocialee 

41 C...dtrnn di 1*te1cun1 1141. 102, p. 1,..1', 
ºMJ1,11tr11r1t11 0,. en .• p.21. 
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y el!!I necesario contextualizarlo para eatablecer proyectos md.s adecua
dos. 

Particularmente. lae visiones criticas del curr:tculo toman concep
to• que habtan •ido cautelosamente evitadas. como el autoritarismo. el 
de poder y la relación que datos guardan con el conocimiento. 

El COlflLIP debe considerar eeta situación que es md.s marcada en la 
educación t6cntca, a trav6s de su supuesto eficient:ismo que neutraliza 
au quehacer educativo en beneficio de un supuesto avance tecnológico y 
servicio adecuado para lae mayor!ae. 

Nosotros e&bemos que la neutral idád ideológica ea una falasia. A
poyados en autores como Bordieu y Passeron. trabajo ampliamente conoci
do ee puede decir que "al articular los conceptos. se focal iza metodo
lógicamente el problema de la legitf.mación de la posición cultural, e
con"-iica y polttica que a trav6a de Ja escuela viabilizan los grupos 
hegemónicos, y lo concretan en la elaboración del curriculo. Este hecho 
tiene un car4cter latente, no manifiesto. de ah1 la razón para denomi
narlo "curr!culo oculto". 0 

Eete t6rmtno de curr:tculo oculto, cuyo acunador segú.n Arciniegas 
fue Phi 11 ip Jackeon. debe retomarse precisamente co mo una categor1a a
nal 1tica que permita responder a una serie de preguntas alrededor de la 
escuela y eu función eocial. tratando de penetrar tanto en sus relacio
nes i nternae como externaa ... 

Pero reconocer el car4cter de reproducción social de la escuela no 
noa lleva neceaari ... nte a negar que data. a trav6s del curr1culo. pue
de servir a diferentes interese8 y abrir posibi 1 ida.des de cambio. 

"Si bien es cierto que los grupos hegemónicos buscan el consenso. 
4'ste no ee da en bloque: hay conflictos. que son fruto precisamente del 
.antagonismo de loe intereses de clase y que generan resistencias mismas 
que se entienden sólo a travde de la explicación dialdctica del proceso 
educativo"•• 

:a.a.s Conatderacionea aobre una Metodolog1a para la Investigación 
Educativa. 

Con el fin de continuar estructurando nuestro marco teórico-meto
dolOgico para este trabajo.conaidoramoe quo la investigación tanto teó
rica ccao de campo, dard m4s elementos para integrar y explicar los di
venoa factores que inciden directamente en la estructuración. imple
mentación y evaluación del curr1culo en el sistema CONALBP. 

Hemos descrito y analizado el concepto general de curr:tculo a par
tir de varias teor1as y 1 ineae de pensamiento que loe abordan. pero es 
necesario reafirmar nuestra postura de que esta construcción de la teo
rfa curricular debe ser apoyada por Ja investigación educativa y. como 

.. ~ llrpr1t1, a,. cu., ..... 
n -~ 1., 8*1 tl 1:11rrtc1ll• oculto, fl.'4 • 
.. _,, .. Cit., ,.n. 
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mencionamos en un inicio es parte inherente de la planeación. 

Esta linea de trabajo ha surgido de la pr4ctica docente en la ENEP 
Acatl4n y nos ha permitido det>atir las d1 ferentes l 1ne4s de pensamiento 
que J:>enefician cualitat1vamente la conformación de un curr1cu10. 

Tambit!in. estamos concientee de que la inveatigacion educativa ea 
reciente y como lo afirma Pansza "esto se debe en parte.a que el curr1-
culo es un objeto construido recientemente en el campo de las discipl i
nas cient1ficas de la educación, que por su complejidad no ha aido au
ficientemente comprendido. y t~i6n se debe a la falta de apoyo. <1efi
nición y planeación que ac refleja en la precaria situación de la in
vestigación educativa en el pa:fs" ·"' 

En el caso de CONA.LEP. se carece de una infraestructura de inves
tigación educativa al interior de loe planteles; en muchos casoe se ha 
intentado hacer pero este esfuerzo por evaluar su pr4ctica educativa es 
absorbido por el trabajo adminiatrativo. 

Por esta razón. planteamos una investigación educativa permanente 
para el Colegio a través de sus diferentes planteles. Como lo menciona 
Sel l t1z. el objetivo mismo de la investigación es "descubrir respuesta.a 
a determinadas interrogantes a través de la aplicación de loa procedi
mientos cientificos. E!stos procedimiento9 han sido desarrollado9 con el 
objeto de aumentar el grado de certeza de que la información reunida 
serd de interds para el interrogante que se estudia y que. adem4s. reu
ne las condiciones de factibilidad y objetividad". 4

• 

Las interrogantes a las que da respuesta la investigación sobre el 
currículo ser4n siempre problemas de tipo social y académico agru-pados 
con la finalidad de buscar respuestas a ellos. para lo cual el primer 
trabajo que hay que hacer. como en otra investigación. ser6 delimitar y 
definir los problemas. para as:t seleccionar loa procedimientos cient1-
ficos que pennitan. por aproximaciones sucesivas, llegar a proponer una 
o varias alternativas de solución. 

No debemos olvidar que para considerar al curr1culo como objeto de 
investigación se deben enunciar sus caractertsticas que inferimos a 
travt!is de nuestro breve an4lisis de la concepción curricular. 

El curr:fculo por ser un concepto pol isémico. tiene un car4cter in
terdiacipl inario: significa que "el curr1culo debe construirse a partir 
de la selección, ordenación de los objetos de la realidadJ data es cam
biante. din&nica y di6.lectica; sus fenómenos se dan integrados e inter
actuantes" . 4 ' 

No puede ser abordada aisladamente.hay cuando menos cuatro n'llcleon 
diecipl inarios cuyo aprovechamiento se hace indispensable para 
entender el curriculo: 

ntblM.p,24 
H SEU.TU, c., 1t. 11. 1 Mt11da1 M lnwnttQ1tUn 1n 111 nl1tlw1 ~ 

c:lllH, p, 17, 
" PMB~A1 Qf, Cit. p.24 
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a) La epistemologia. 
b) La socio logia. 
e) La psicolog1a. 
d) La peda¡¡ogia. 

Adem4a de estos cuatro grupos disciplinarios. concurren las dis
ciplinas particulares de las que se ocupa el curriculo que se disena, y 
de laa cuales ae obtienen loa contenidos eapecificos del mismo,como las 
matemllticas, la f1sica. la qu:S:mica, la biolog1a, las ciencias sociales, 
etc ... En esta forma se disena un curr1culo que no resulte obsoleto, ni 
en lo cient:S:fico ni en lo pedagógico. 

a) La epistemologia, o teor:S:a de la construcción del conocimiento 
cient1fico. se tomaran elementos importantes para la ordenación y se
cuenciación de los conocimientos en función de criterios v6.lidos. Hay 
poco trabajo desarrollado al respecto y la solución a los problemas e
pistemológicos se deja al sentido coman. La cienciei objeto de la epis
temotog:ia.es producto de una pr4ctica social: representa una forma his
torica de la relación de los hombres con la naturaleza y entre si. 

Ahora bien. la ciencia no es neutral. esta visión simpl 1sta es re
tomada por varios estudiosos. "Pero la ciencia tiene una función ideo
lógica y responde a un estilo de eociedad detenninada". 11º 

En este caso es necesario abordar las diferentes concepciones de 
ciencia. ya que el las reflejan una visión del mundo y del conocimiento 
que influyen en el diseno curricular.Entre las grandes corrientes epis
temológicas encontramos al empirismo. idealismo. materialismo. positi
VilllDO que determinar4n la 1 inea epistemológica del curriculum. as:S: como 
su pr6ctica educativa. 

b) La socio logia, forma otro nO.cleo disciplinario que hemos consi
derado como fundamental en el trabajo curricular. Esta ciencia tiene 
CC90 objeto de estudio a la sociedad y eus inatituciones. "El curr1cu
lo, implica la concreción en una realidad histórica.de la concepción de 
profeaionee, de l!llu función social y del tipo de ejercicio que de el las 
ee requiere. Explica tamt>ién las relaciones entre escuela y sociedad, y 
de 109 diferentes juegos hegemónicos. que en torno a una profesión se 
conjugan".•• 

La relación entre escuela y sociedad no puede ser explico.da desde 
la perapectiva de las disciplinas particulares. No es exclusivamente un 
problema did6ctico, es pol ftico y tiene coneecuenciae no sólo institu
cionales 9ino sociales. dado que el egresado debe desarrollar su labor 
profe•ional en la sociedad. Por otro lado, no debemos olvidar que la 
pr•cttca educativa se realiza en el marco de una institución. y que es
ta regula las acciones que se cumplen en el e.ula: 

.. Jo 1811 .. 1 1t, 1101 rrtpHlclontl ,.,. 11 ltltllnll di h ci1ncll , .... 

.. -u. "' Cit. •·»· 
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"El conflicto y la contradiccion estan presentes en la vida esco
lar. as:f como en la sociedad. maestros y alumnos participamos en este 
proceso aunque no seamos concientes de su existencia" .u 

Al igual que en la epistemolog!a; encontramos diversas tendencia.e 
vinculadas entre s:f y que se reflejan en la concepción del curr1culo. 

De acuerdo con Gras. en s~ sociolog!a de la educación apunta cua-

1. El enfoque humanista. que precede de una investigaiciOn moral i
za.dora y a menudo tranahistórica. que es el caso de autores como: Durk
heim y Manheim. 

2. El enfoque ec'on6mico,que se fundamenta en la rentabilidad de la 
educación. Especialmente en la educación técnica se han implementado 
proyectos basados en este supuesto. el caso CONALEP retoma esta linea 
en la formación del tócnico medio. 

3. El enfoque interpersonal ,predomina aqu! el estudio de la socia
lización. tomada en el sentido de adaptación al entorno. En esta linea 
se inspiraron gran parte de las teor!ae funcionalistas o estructuralis
tae de R. Merton y T. Parsons; se centra en e 1 problema de laa normas y 
los valores. 

4. El enfoque macrosociológlco y totalizador, es de inspiración 
Dl4TXieta.que insiste en la escuela como medio de legitimación y de con
servación social para las clases dominantes. Considera tambit§n a la e
ducación como elemento de un sistema social. Da a la lucha de clases un 
status de mecanismo fundamental. aun reconociendo la existencia de ins
tancias intermedias que obscurecen y aun invierten estas relaciones. 
(Bordieu y Passeron). 

c) La psicolog1a. De esta disciplina cuyo objeto de estudio es la 
conducta hwnana. se extraen importantes datos para la construcción del 
sujeto.El hombre es el On.ico ser que puede pensarse a s1 mismo como ob
jeto de estudio, 

La psicolog!a explica, desde la perspectiva del sujeto, el proce
so de ensenanza-aprendizaje y las relaciones que los sujetos establecen 
entre si. En estos problemas. sin duda hay que considerar lo manifiesto 
y lo latente: sin embargo. las corrientes psicológicas de corte empiris
ta y positivista niegan esta parte de estudio de la psicología por con
siderarla una mera especulación subjetiva." 

Los curr1culos tradicionales suelen fundamentarse. por lo que res
pecta al aspecto paicol6gico. en la teor1a de la disciplina mental: los 
tecnócratas. en el conductismo y las visiones criticas del curr!culo se 
fundamentan frecuentemente en la psicolog1a cognoscitivieta. el psicoa
nálisis y la psic;¡olog1a genética. según lo afirma Raquel Glazman ... 

•• PPfl JUMEl, c. 1 ltfltdOllll crHlcn en tarno 1 h doctl'ICl& 1 p.3 
91 YAS, A. 1 l1clol09C1 M h 1&1c1cUn1 p. l0--35 
•• il.AIMI, •,.u111 CltrJtntll p1lcalttlc11 y currlculu, p. 25. 
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d) La pedagog1a, estudia la educación en general que se 1 imita a 
a loa estrechos per1metros de la escuela, porque es una función social 
y gloMl. ya que es medio y fin para la transformación social. No es 
posible concebir una educación apropiada para llevarlo acabo. El curri
culo constituye un proyecto educativo y como tal es portador de contra
diccion••· 

Ardoino afirma que "la educación ea una función social. es decir, 
una d11Mnsión de la eociedad global que tiene como principal objetivo 
preparar al hombre para desarrollar sus condiciones de existencia: en 
primer lugar para respetarlas y luego para transformarlas. en el senti
do de un progreso. si se descubren, adquieren o inventan sus posibili
dades'*.• 

E!ltos planteamientos nos dan entrada para iniciar el proceso de 
investigación educativa.con el fin de integrar un curriculo y operacio
nalizarlo a travtts de un plan de estudios. 

En un segundo momento.debemos rescatar la necesidad de qué diseno, 
estructuración y/o evaluación del currtculo debe ser abordado como tra
bajo de equipo. "Dada la complejidad de un trabajo en el que se inscri
ben diferentes disciplinas y que generan mOltiples tareas de investiga
ción. para una sola persona es imposible resolver tantos problemas" .... 

La tercera parte del trabajo curricular es su card.cter participa
tivo. No toda la institución puede participar en la elaboración o eva
luación del plan de estudios. pero es necesario organizar la participa
ción a fin de que exista una autttntica representación. 

Esta es. ein duda una aportación nuestra. a partir del estudio de 
varias tonnas de acción. y que la hemos maneJado en el plantel objeto 
de estudio. situación que ha sido reconocida por los repre9entantes del 
plantel en las reuniones que hemos llevado a cabo. 

En uh cuarto momento. del trabajo curricular se define su car4cter 
s111tem4tico. ya se trate del diseno. instrumentación o evaluación de 
planes o programas de estudio.esta labor debe contemplarse como un pro
ceso sietemiltico mas no 1 ineal. 

Por O.ltimo. debemos estar concientes que en el proceso de investi
gación educativa esta relacionado con su carácter sobredeterminado. es
to es. ast como los planes de estudio estan influidos por las diferen
tes concepciones que exieten de aprendizaje, ensenanza y finalidad edu
cativa. tambi6n eetan determinadas por pol:lticas estatales que rigen la 
educación y las tendencias tanto respecto a las disciplinas como al 
mercado de trabajo. 

- MIOI•, 1., PlrlftdJH ,.uuu .. 11 ldlKlClh, ,,,,,, 
.. HlllA, 1.,a..c11. , ... 
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As:s:, consideramos de acuerdo con Pansza, que existen tres determi
minaciones importantes :u 

-LEGAL. 
MARCO -TEORICO-DISCIPLINARIO. 

-PEDAGOGICO. 

2.2.6 Planteamiento• aobre· la Evaluación del Pla.n de Eatudio•. 

Este acercamiento a las diferentes lineas teórico-metodológicas en 

~::.~~!ºnin:! ~ 1 :~n~Pe~a~~~~:f ~~:~l~~c !gn l ~e ~r¡~i1 ~;u!~~~~~ 1 e::m!.~;r:;:~: 
tado por el plan de estudios. Hemos visto como la concepción pol is•mica 
del currículo ee situa en muchos casos cuando se habla de los planes y 
programas de estudio asi como su instrumentación. 

Consideramos que el concepto de currículo es tan amplio como las 
necesidades educativas lo exijan, esto es, partimos del supuesto de que 
cada institución educativa tiene diferentes necesidades y mecanismos 
para eatisfacerlllls, En el caso concreto de CONALEP se hace necesaria 
una propuesta de evaluación curricular que permita a los resp.onsables 
tener elementos para explicar su problem4tica educativa. 

Como hemos mencionado. el curr:i'.culo es un término polisémico que 
se refiere a qu• y cómo ensenar. Se emplea indistintamente al hablar de 
planes, programas y a la instrumentación de estos. Sin pretender negar 
esta polisámia. indicaremos nuestra concepción de plan de estudios apo
yados en Rodr1guez. quien lo define como "'el documento pol 1tico y cien
t1fico-pedagógico, aunque en este no se encuentre formal y claramente 
expresado que cumple la función de homogeneizar las condiciones de a
prendizaje, de regla1J1entar la obtención de t1tulos. de orientar la ela
boración y aplicación de programas instruccionales m4e eepec:lficos" ... 

A partir de esta definición. que posiblemente carezca de m4s ele
mentos a considerar. Pansza maneja dos cuestiones centrales en los pla
nes de estudio: las fuentes y la metodolog:i:a. 

Las fuentes son : 
1. Las necesidades sociales que generan la demanda. en este caso 

se da el supuesto de que Móxico requiere de técnicos calificados a ni
vel de mnndos medios. para reeolver problemas concretos en la prd.ctica 
social. 

2. Las prd.cticae profesionales. o sea el papel determinado que se 
cumple dentro de la estructura de la división social de trabajo. 

3. Las disciplinas implicadas que dan cuenta de los conocimientos 

"l ... p.21 
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y .. todos de trabajo. 

4. Loe alumnos. considerados como seres humanos en situación. per
tenecen a una detenninada cultura y clase social. o sea corno una s1nte
sis estructurada de naturaleza y sociedad. 

~. Loe docentes que transmiten el conocimiento y lo didactizan de 
tal forma que facilite su rápida incorporación en el proceso de ense
nanza-aprendizaje en el aula. 

La metodolog1a: 
Esta referida a la necesidad de trabajar en el curr1culo como un 

problema de investigación. Es decir. trabajar cient1ficamente,ejercien
do una vigilancia epistemológica. en los términos que sena la Bachelard: 
"Un hecho mal interpretado es un obstáculo: asimismo el cuidado metodo
lógico nos ayuda a alejarnos de la opinión y a poder plantear problemas 
que deben llevarnos a nuevoe problemas: el hombre animado por el esp:S:
ritu cientttico desea saber. pero es por lo pronto para interrogar me
jor",n 

Entonces el trabajo metodológico ea ir más allá de la mera obser
vación y recolección de datos.Será necesario que nuestra propuesta ten
ga ta intención de construir el conocimiento. donde el trabajo que rea
lizamos a diario noe son mas que etapas de dicha construcción. Esta po
sición es la que de alguna manera nos ha motivado a ir a las fuentea ya 
que consideramos que la obtención de datos no necesariamente nos lleva
rá a verdades universales. como lo plantean algunas 1 ineas teóricas po
sitivietas. sino que el conocimiento tambidn se contruye a partir de la 
experiencia cotidiana, explicada por una teorización. 

Por esta razón consideramos elaborar marcos teóricos y de referen
cia. estrategias de abordaje.recolectar datos. interpreta.r, concluir en 
informar directamente a los responsables.son procesos importantes en el 
trabo.Jo curricular que pretende romper con el sentido comOn y la opi
nión opinión. Consideramos. ademas. que es una forma de abrir nuevas 
perspectivas para esta 4rea, propia de la carrera de pedagog1a y disci
plinas afines. 

2.2.7 Trabajo del Docente. 

Si hablUK>s de una investigación educativa, necesariamente debemos 
considerar al docente como inveatiga.dor, pero en la pr6ctica esto cons
tituye un problema. ya que muchas veces la formación de los docentes ha 
deecuidado este aspecto. lo cual no constituye un obstdculo infranquea
ble ei aceptamoe que ee aprende a investigar investigando, seglln lo a
f trma Bordieu ... 

.. *'IU91 La fltMCHa •l ntlrit11 clf11Uflt01 ,,20, 
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Otra situación que afecta a la investigación educativa lo mencio
na Pansza· cuando nos habla de las etapas del diseno. instrumentación y 
evaluación que "deberian estar en intima relación, pero con frecuencia 
son vividas como aisladas.Esto se da con m6s frecuencia cuando no exis
te en la institución una infraestructura m1nima de investigación educa
tiva". u 

Como lo hemos mencionado.esta es una caracteristica do muchas ins
tituciones de nuestro pa1.s. especialmente CONALEP enfrenta esta proble
m4tica por su caracter central iZado, aunado a su rigidez educativa pro
pia de las instituciones educativas de caracter técnico. 

Los trabajos de investigación educativa sobre el currtculum. tie
nen una etapa de trabajo a desarrollar. Esto es que en la elaboración 
del plan de estudios. se concretan las final ida.des y las experiencias 
de aprendizaje que se consideran necesarias para la formación del egre
sado según se trate de: 

a) La elaboración de un nuevo plan de estudios. 
b) La reestructuraciódn de un plan de estudios existente. 
c) La instrumentacióon de un plan de estudios. 
d) La evaluacion de un plan de estudios. 

Nuestro trabajo esta dirigido hacia la evaluación de un ci..arr1culo 
operacionalizado a trav6s del plan de estudios. 

Esta evaluación del plan de estudios ea un trabajo tanto pol1tico 
como académico, pero reafirmamos nuestra posición de que si el docente 
no participa. todo el trabajo puede ser desvirtuado en la pr6ctica, es 
una situación que hemos enfatizado a loe responeeblee del programa en 
el plantel CON7'LEP Cuautitlán. 

Esta situación se agrava, ya que CONALEP encierra una problem6ti
ca en la contratación del docente por asignatura. porque no se logra un 
campo propicio tanto en tiempo como en espacio para que participe en un 
proceso de invetigación educativa permanente. Ardoino. al referirse a 
la participación del docente.dice algo que nos ha hecho reflexionar so
bre los trabajos de evaluación: "El sabio, el ensenante, el educador pue
den ser policías en nombre de la pol 1tica. la justicia y la verdad" .•11 

2.2.e Elemento11 T•Orico-Metod.ológ'ico• de la Ev11luact6n. 

Las propuestas de evaluación consideran que es un proceso sistemd
tico por medio del cual se valora el grado en que lol!I medios. recureos 
y procedimientos permiten el logro de las finalidades. y metas de una 
institución o sistema educativo. (García, 1975). En consecuencia la e
valuación requiere de un acopio aistemlitico de datos cuantitativos y 
cualitativos. y s1 los cambios propuestos se estan realizando adecuada
mente. Varios autores consideran que lo m4s importante en una evaluación 
ea llegar a formular juicios de valor sobre las variables medidas. que 

• 1 PMIZA, llf• Cit 11 p,JO, 
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a eu vez nos cond.ucir4n a un proceso de toma de decisiones tendientes a 
dirigir loe resultados hacia la dirección deseada. CGarcia,1975 .• Glaz
Mn y De Ibarrola. 1978 .• Schyfter, 1979 .• Quesada. 1979). 

En eetaa diversas formas de conceptual izar propiamente a la eva
luación curricular Arnaz. considera que la evaluación de un curr1culo 
debe 11er1 

"La tarea que consiste en est8blecer su valor como recurso norma
tivo principal de un proceso de enaenanza-aprendizaje. para determinar 
la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo",.u 

A su vez Glazman y De Ibarrola, con una visión más amplia, definen 
a Ja evaluación del plan de estudios como: "Un proceso objetivo y conti
nuo que se desarrolla en espiral y consiste en comparar la realidad 
(objetivos y estructuras del plan vigente) con un modelo de manera que 
los juicios de valor que se obtengan de esta comparación, actúen como 
información retroalimentadora que permita adecuar el plan de estudios a 
la realidad o cambiar aspectos de esta".•• 

Es interesante cómo las autoras conciben al proceso de evaluación 
como una eepiral pues a partir de un plan vigente y mediante la evalua
ción ee llega a formular un nuevo plan el cual ser4 a su vez objeto de 
una nueva evaluación, y as1 sucesivamente; de igual manera se menciona 
la po.eibilidad de comparcsr el plan con un modelo que pueda estar repre
sentado por una serie de criterios establecidos. loe cuales deben estar 
fundamentadoa y ser suceptiblee de evaluación. Por otra parte. se ha o
pinado que en lae O.ltimas dt!!cadas la evaluación curricular ha surgido 
como un C4mpo de estudio independiente de las ciencias de la educación 
y sus antecedentes inmediatos son la evaluación educativa. la medición 
eegOn lo afirma Lewy en 1982, citado por 01az-Barriga ... 

La evaluación curricular cobra relevancia porque en la actualidad 
constantemente ocurren cambios y hay nuevos hallazgos científicos.deben 
juzgarse continuamente los resultados obtenidos pues solo as1 se llega 
al perfeccionamiento de lo que se tiene establecido. (Quesada. 1979) ." 

De este modo la evaluación faci 1 itarlfi la optimización de cada uno 
de los elementos del proceso. al proporcionar la información necesaria 
que permitira establecer las bases objetivas para modificar o manetener 
dichos elemento.e. Por otra parte ea indispensable valorar lo mlfis obje
tiva y eietem4ticarnente posible los logros y las deficiencias de un 
plan curricular en operación. 
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D:iaz-84rriga plantea que en realidad cuando 9e realiza una evalu•
ción curricular generalmente se conduce de manera aeistem4tica. eiri ri
gor metodológico y de manera fragmentaria:esto nos enfrenta a planea ·de 
estudio que se utilizan por anos sin modificación alguna.o a planee que 
ei se modifican. pero sin un proceso cient1fico de evaluación.u 

Las aseveraciones de la autora son valiosas ya que en muchos casos 
se incurren en errores constantes porque el método m6.e utilizado para 
evaluar planes y programas de estudio. ee limita a analizar la secuen
cia y organizacion de loe tttul.oe de lae asignaturas y de las unidades 
temtiticae, con lo cual se obtiene eolamente una información descriptiva 
e incompleta. pues no se indica el rendimiento real de los alumnos y 
tampoco si al egresar de la carrera satisfacen las necesidades para las 
que fueron capacitados. En p6.rrafos anteriores se ha explicado que un 
curr:iculo se elabora a. partir de la identificación,especificación y es
tructuración de objetivos basa.doe en necesidades sociales. en un merca
do potencial de trabajo, en las caracter1sticas de los educandos.etc. y 
que debe de senalaree de antemano todo el conjunto de actividades. re
cursos didttcticos y formas .de evaluación pertinentes. pues bien tod.011 
estos aspectos deben tomarse en cuenta al evaluar el curriculo. 

D1az Barriga. noe habla de las 1 imitaciones de la metodologta cu
rricular, cuando afirme que "si no se tiene claro el marco teórico del 
que parte la evaluación as1 corno los aepectoe metodológicoe, se .incurre 
en el error de centrar la evaluac1on curricular en 1011 aspectos efi
cientistas e internos del curr:lculo y se descuidan los planteamientos 
originales y los aspectos sociales. Otro problema que se enfrenta fre
cuentemente en la evaluación curricular consiste en que se involucran 
intereses humanos e institucionales, lo cual la obstaculiza.pues al re
colectar los datos. estos son distorsionados u obstruidos en favor de 
dichos intereses.Para evitar que se dé tal situación. se propone el es
tablecimiento de un modelo participativo de evaluación en el que parti
cipen y sean los verdaderos conductores todos los agentes involucrados 
en el curr1culo. Cmaestroe. alumnos,administradores. evaluadores, bene
ficiarios. etc ..... 

Eete autor coincide plenamente con otros.tales como Ezcurra, Pans
za. Glazman y De lbarrola, etc. en que la evaluación genera un conjunto 
de resistencias en los sujetos que se relacionan de alguna manera con 
el programa a la acción educativa a estudiar.Desde la teor:ia de las or
ganizacionee se ha hablado de la resistencia al cambio. "Ee indispenea
ble encontrar un diseno que permita reducir dicha resistencia as1 como 
preparar a lae escuela.e para la adopción de nuevas pr4cticas y ee de 
esperar que haya un mayor nQmero de interferencias en 1011 mandoe me
dios"." 

Prosigue el autor diciendo que esta situación ee debe a que las e
valuaciones educativas estan referidas a sistemas de control y fiscali-

.., ... , .. 
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zacSdn del per11onal y no dejan de producir estructuras de conducta pa
ranoide por desconfianza. temor al ataque, pérdida del trabajo, del 
pretigio, etc. que adem4e de reflejarse en una resistencia lesiona la 
validez y confiabilidad de la evaluación.'º 

Necesariamente todo tipo de evaluaciOn ocasiona cambios bruscos en 
la• persona11, ID&s a\\n si se trata de una responsabilidad mayor que deje 
en entredicho la buena te de las instituciones educativas: sin embargo 
aeguimoa considerando que cualitativa.mente. aun con todas eua deficien
cias. ea Me representativa que una evaluación de escritorio. como las 
que COlllUnmente se realizan. Bajo este parámetro desde que inici4mos 
nuestra investigación en el plantel COHALEP Cuautitl.1.n,consideramoe es
ta poaibilidad, pero la respuesta de los responsables fue abierta y 
clara en el 11entido de un compromiso mutuo y de apoyo. 

Por eea razón, nos sentimos comprometidos con la institución que 
participo de una manera desinteresada. tratando de rescatar las bonda
des del proyecto que pusimos a su consideración. 

Asimismo. consideramos, apoy4ndonos en autores como Diaz Barriga, 
que es necesario tener presente la Dl4gnitud de objetos de evaluación en 
la actividad curricular. 

De hecho, es pr4cticamente imposible efectuar una evaluación total 
pues las relacione11 de un plan de estudios aon históricas y tienen una 
conformación mol tiple. "He presenciado casos en qu·e se real iza una eva
luación final del plan de estudios. a partir de sus egresados. Las ge
neraciones que en eee momento se encuentran cursando las partes inter
medias o iniciales del plan. ya no estan desarrollando las actividades 
a lee que se refiere en tal evaluación. De esta manera es necesario que 
toda la actividad de evaluación establezca sus limites y. a la vez, de
termine con la mayor precisión que aspectos del currículo se estan eva
luando; por ejem: conformación interna del plan. ordenamiento del con
tenido. pr4cticas pedagógicas en las que se desarrolla. tipo de forma
ción que Be promueve en el estudiante, sector que hace la evaluación 
(docentes, alumnos. administradores. expertos. etc. Por ello, en la 
pr4ctica la determinación del objeto por evaluar opera mas bien en el 
plano de lo posible que en el de lo necesario"." 

2.2.9. Alguna• Propue11ta• de !valuación Curricular. 

Un ejemplo de lo que hasta ahora hemos mencionado sobre la evalua
ción curricular lo constituye la propuesta de Margarita Panaza. y coin
cidimo• en algunas cosas. 111obre todo porque eu planteamiento se deriva 
de una investigación educativa. 

Paneza seftala que cuando se trata de la reestructuración del cu
rr1culo. cotno en todo proceso de investigación. la evaluación requiere 
de un prcyecto en el que se art1cule lo teórico con lo metodológico:que 
ee fijen linee.111 oeneralee de acción y se sena.len tiempos y quienes se
ran responsables de llevarla acabo. 

"l•l ....... 
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~ara esta autora la evaluación puede ser interna o externa: 

a)La evaluación interna comprende: 
-La integración y secuencia del plan de es

tudios. 
ANALISIS DE: -El programa: su actualización y secuencia. 

-Los indices de reprobación. 
-Reprobación y aprovechamiento. 
-Del marco teor i co-conceptua l 

ACTUALIZACION1 -Del marco referencial. 
-De los problemas (conocimiento no discipl i
nario). 

OPINION DE: -Los alumnos. 
-Los docentes. 

Visto as1. el proceso es en et mismo insuficiente. pero en muchas 
instituciones por falta de recursos humanos. solamente se puede partir 
de ésto para modificar el plan de estudios vigente. 

La evaluación externa implica tomar en cuenta la realidad misma a 
trav6s de cuando menos: 

-El an1Uisis del mercado de trabajo y su concreción en las. prd.cti
cas y campos profesionales. 

-La opinión de especialistas externos. 

-El an4lisis comparativo con otros currículo de la misma drea de 
especialidad. 
S1nteais sacada de la obra de Pansza.n 

Algunas ideas de la autord son retomadas en nuestro trabajo. por
que consideramos viable su propuesta d través de una investigación edu
cativa., que aporta datos de la situación interna y externa del currícu
lo. 

Otro modelo que nos apoyó en Ja elaboración de nuestro trabajo fue 
el de Stufflebeam· 73 

Este autor. asegura que el proceso que va desde Ja creación y di
eno hasta la aplicación de un proyecto, es posible encontrar cuatro ti
pos generales de· evaluación: 

72 PMfSZA1 Dp.Ctt.,,Jl 
7s SWFFLEBEAM.. L .. Daniel. Hacia una ciencia de la evaluación curri

cullr1 p. UJ•U4 
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-Reprobación y aprovechamiento. 
-Del marco teorico-conceptual 

ACTUALIZACION: -Del marco referencial. 
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EVALUACION 2 

Eln"RADA 

EVALUACION 1 CONTEXTO 

EVALUACION 3 

PROCESO 

EVALUACION 4 

PRODUCTO 

~---------R E T R O A L I M E N T A C I O N--------' 
Se menciona que la evaluación del CONTEXTO. sirve para tomar deci

siones que en la planeación conducen a determinar los objetivos del 
proyecto. Con este paso se fundamentan los objetivos. se define el me
dio relevante, las condiciones vigentes y las deseables, se identifi
can las necesidades y se diagnostican los problemas. Ademas este tipo 
de evaluación es fi losOtica y social. pues en el la se describen los va
lores y las metaB de un sistema. 

En la evaluación de ENTRADA o de INSUMOS. sirve para estructurar 
las decisiones que conducen a detenninar el diseno m4s adecuado del 
proyecto y por medio de la infonnación que contiene.puede decidirse có
mo utilizar los recun1oa para lograr las metas de un programa. Este ti
po de evaluación responde a preguntas tales como: lcud;les son loa cos
toe potenciales y cuales los beneficios esperados de las estrategias 
eatabl•cida11?.... lcu6les l!!lon loa supuestos o fundamentos subyacentes? 
Lcu4lea son las actitudes y necesidades de los estudiantes. maestros. la 
ccm.unidad. etc.? y lcómo se integran a las estrategias?. 

La evaluación del PROCESO requiere un and.lisis de aspectos tales 
como relaciones interpersonalea. canales de comunicación. logística. ac
titud de loa uauarios hacia el programa, adecuación de recursos. diepo
nibi lidadea ff!licas, personal. programas de tiempo, estructura interna 
de loa programa.a y conceptos que se ensenaran. 

Para evaluar esta parte, Stufflebeam, sugiere que para recolectar 
la información de este tipo de evaluación se uti 1 icen tanto procedi
mientos tormalea como intonnales, ejem: and.lisis de interacción. listas 
de corteJo, entrevistas, escalas, redes PERT. buzones de sugerencias, 
entre otros. 

Glazman, De lbarrola y Arredondo, parecen id.entificar la evalua
ción del proceeo con una evaluación interna del curr1culo en la cual se 
trata de determinar el logro ac4demico del alumno con respecto al plan 
de estudioe y. por tanto le evaluación de proceso esta contenida en la 
evaluación de la estructura interna y la organización del propio plan 
de estudios. 

Evaluación de producto, eirve para repetir el ciclo de decisiones 
tendientes a juzgar loe logros del proyecto.medir e interpretar los lo
gros no eólo del final de cada etapa sino del proyecto globa.l, asimismo 
por JDeclio de ellae ee investiga la extens1on en que los objetivos ter
minalee se han logrado. 
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El procedimiento que usualmente ee sugiere para real izar la eva
luación del producto es el siguiente: primero ae analizan o ee conciben 
las definiciones operacionales de objetivos y las de medidas de crite
rio asociadas con los objetivos de la actividad; posteriormente.se com
paran estas medidas con normas predeterminadas y. finalmente. se reali
za una ·interpretación racional de los logros. empleando ' la intormación 
obtenida en las eva.luacionee de contexto. de entrada. y de proceso. 

Ente tipo de evaluación corresponde a una eva.luación eumaria. por 
medio de la cual se quiere determinar si los resultados fina.les de todo 
el proceso son satisfactorios. · 

En términos generales queremos expresar que existen un simlmero de 
formas para. evaluar el curriculo. pero también es cier:-to que no todas 
las propuestas siguen una 1 inea metodológica acorde a las necesidades 
del fenómeno de estudio. Por lo tanto, estos autores que hemos manejado 
en torno a la evaluación curricular. han experimentado los efectos de 
propuestas metodológicas. rn6.s a cordes a una realidad educativa nacio
nal. 

Por el lo, aus aportaciones son val tosas para conformar esta pro
puesta de evaluación. Y retomamos ciertos elementos en la explicitación 
de nuestro fenómeno educativo. sobre todo desde la congruencia interna 
y externa del currtculo que implementa COMALEP. 
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CapU.1110 III. EVALIJACION INTERNA-DEL MODELO EDUCATIVO CONALEP. 

3.1. De•cripción y An411•ie de· la Metodolog1a del Diseno Curricu
lar en e 1 CONALEP • 

La planeación educativa que implementa CONALEP. como ya se ha men
cionado eigue. una linea tecnocr6.tica de la educación. apoyada en la ne
ce•idad de brindar loa conocimientos necesarios al técnico para que 
pueda deearrollar su trabajo eficientemente en el aparato productivo. 

Beta planeactón educativa. adem4s.retoma como pilar básico al apa
rato productivo que le senalar4 la linea y los conocimientos válidos 
para. sus progralll4B acad*nicos. · 

El Colegio preocupado por las diversas crisis que han pasado otras 
instituciones de car4cter técnico. no quiere cometer los mismos errores 
y propone enmendar det!!lde su creación la problelThitica que histórica.men
te se ha dado entre la educación estatal y el aparato productivo. po
niendo su mayor énfasie en una vinculación cordial. restando en momen
to• la formación integral a que todo individuo tiene derecho. 

A continuación exponemos la.e estrategias y lineas de a.cción para 
el diseno del currtculo. vistas desde diversos autores que han oscr~to 
y eon pioneros en la elaboración del curr:lculo dentro de los sistemas 
educativos. 

La metodolog1a que ha utilizado CONALEP sigue estrategia.s y lineas 
de acción que dan coherencia a las diferentes fases en que se formulan. 
deearrollan, implantan y evaluan loa currículos dentro del sistema edu
cativo del Colegio. 

La metodologio tiene la finalidad de satisfacer las necesidades 
que plantea la variedad. extensión y complejidad del átnbito en que opera CONALEP. Beta metodología consta de cinco fases. 

-Detección de Neceeidades y Justificación de la Carrera. 
-Formulación del Perfil Profeeiona l. 
-Foreulación y Organización de 1 Curr1culo. 
-Implantación Curricular. 
-Evaluación Curricular. 

Cada faee delimita. estra.tegias que definen y deecriben los concep
to11, nonnas y procedimientos que guian la creación de los curr1culos de 
nue~as carrera.e o la revisión y actualización de las ya existentes . 1 • 

3.1.1. Detecci6n de Nec••idad•• y Ju•titicaciOn de la Carrera. 

E.Bta primera fase establece loe fundamentos de la carrera por me
dio de 111 inveetigación de las necesidades de una determinada región 
del pa1s en relación a la. posible actuación de un profesional técnico. 
a11i cceo las tendencias a corto. mediano y largo plazo de las mismas. 

" -., a,. en., .• 
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En esta fase tambien. se realiza el analiais de la viabilidad de 
la carrera que se propone satisfacer las necesidades detectadas. el a
ni1lisis del mercado de trabajo social y potencial. de las caracteristi
caa del aspirante y de los aspectos sociojur1dicos en loe que se enmar
ca la nueva carrera. Esta investigación es llevada a cabo por Oficinas 
Nacional es." 

Consideramos que la investigación de las necesidades de una región 
es una estrategia necesaria. pero existen pocos elementos para compro
bar la veracidad en lo que apun~a el colegio, dado que la "detección de 
necesidades" es llevada anicamente por Oficinas Nacionales. y en el 
Plantel. objeto de nuestro estudio, no ee tiene información clara, aun 
el mismo director, como infonnante clave, asegura que en el plantel no 
ee han dado pasos en ese sentido. 

Es notoria la deficiencia que el colegio enfrenta cuando realiza 
su seguimiento de sus egresados y encuentra un gran desempleo.ocasiona
do muchas veces por el desconocimiento que la empresas tienen sobre las 
carreras del CONALEP. 

El Colegio deber6. tomar en cuenta que esta justificación de la ca
rrera es un fenómeno socialmente complejo. ya que se parte de una ca
rencia de empleos. insuficiente planta productiva para absorber la ofer
ta de mano de obra, y la negativa que tienen las organizacionep patro
nales para contratar. en condiciones favorables. a los alumnos egresa
dos de instituciones oficiales.' .. 

En un afan por analizar teóricamente este primer paso retomamos a 
D:l'.az B4rriga cuando menciona que "debido a la amplitud con que se plan
tea esta etapa. permite la justificación de decisiones que en la mayo
ría de los caeos benefician a modelos dominantes de un ejercicio en el 
campo productivo, de tal manera que en una sociedad dividida en clases 
un diagnostico de necesidades se real iza a partir de los intereses de 
la clase dominante. imponiendo sus valores al resto de las otras"." 

Si este diagnóstico de necesidades no se lleva correctamente. se
guiremos. ain duda. produciendo curr:fculos que en poco .benefician los 
objetivos amplios de la educacion. en cualquiera de sus distintos tipos 
y niveles. 

La definición de sta etapa l levnda a cabo por los pioneros del cu
rrfculo.como Ralph Tyler. Hilda Taba, principalmente, aun no se resuel
ve totalmente. En esto trabajo sociológico. D:taz Barriga menciona que: 
"se entiende como sí se efectura un diagnóstico para conocer una reali
dad. cuando en muchos casos lo que se intenta es ocultarla.'• 

Frente a esta idea de carrera que pretende que cualquier profenis
ta este preparado para real izar las mismas labores no importa en lae 
condiciones reales en que se desempefte, el estudio de las determinacio-

,. mw..u, o,. cn.p.:so 
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nea socio.lea de una profesión permite comprender que existen factores 
econ~icos-gremiales que determinan las posibi 1 idades de cambio de una 
pr4ctica profesional establecida. 

Es cierto, que debe haber preocupación por conocer quién contrata 
loe egreeadoe y en qu4t condiciones y para real izar que tipo de activi
dades, pero encontramos una esmerada preocupación del colegio por poner 
titulo• atractivos a las carrei:-as y dar una gran variedad para escoger, 
cuando lo que ee requiere es darles una formación adecuada. yn que como 
menciona D1az Bnrriqa: "es inuti 1 que en un plan de estudios se esta
blezcan nociones universalizadas de carrera.si las condiciones sociales 
le imponen una serie de caractertsticas. sin las cuales es imposible 
trabajar."• 

De esta manera. no importa que el técnico sea contratado por el 
sector pOblico o privado.en tanto que la fuente de empleo es la que de
fine una profesión al determinar el conjunto de actividades que puede 
realizar. 

Por otro lado consideramos que el diagnóstico de necesidades no 
debe centrarse únicamente en el aparato productivo. sino también en el 
alumno. y el colegio apenas toca este punto. 

Para Hilda Taba, la. detección de necesidades "es una actividad que 
ee centra en la determinación de necesidades educacionales de los estu
diantes. las condiciones de aprendizaje en el aula y los factores que a
fectan la realización óptima de los objetivos educacionales" . .o 

Partiendo de esta concepción, CONALEP deberd. brindar una educación 
adecuada a las necesidades de los Jóvenes que ingresan al sistema.preo
cuparse por su buena tonnación acadiémica en tres ejes importantes con
tenidos-docentes-alumnos, en un proceso de ensenanza-aprendizaje. 

También Ralph Tyler, pone de manifiesto la necesidad de retomar el 
diagnóstico de necesidades a partir del alumno, los especialistas y la 
sociedad.• 1 

Este autor hace hinca.pie en las necesidades vi tales que todo estu
diante tiene en su formación acad6mica. El dejar de lado estas conside
raciones y centrarse ú.nicamente en las necesidades del aparato produc
tivo es retomar los errores que históricamente ha tenido la educación 
t4tcnica. 

3.1.2 •• Fonnulación del Perfil Profesional. 

En el planteamiento del CONALEP.el perfi 1 describe los conocimien
tos. las tareas y actividades espec1ficas que deberd. realizar el estu
diante una vez cursados los planes de estudio respectivos. asi como las 
actitudes y valores necesarioe para su buen desempeno como profesional 
t4tcn1co . 

.. 11ai, "''ª"' °'' cu. ,.1s 
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El cOlegio ha establecido tres perti les interrelacionados y com
plementarios entre si.u 

-a) Perfil del profesional técnico CONALEP. 
-b) Perfil del profesional técnico del area de la especialidad. 
-c) Perfil del profesional técnico de la especialidad. 

Estos perfiles que plantea el colegio fueron descritos anterior
Mnte. pero veamos desde otro punto de vista esta propuesta. 

Sin duda. el colegio ha querido retomar elementos teóricos mas va-
11dos que dan coherencia a su planteamiento curricular. sin perder de
talle en la elaboración de perfiles con elementos constituyentes. rela
ciones entre 1 os elementos conati tuyentes. linea seguida por la teor1a 
de sistemas, ya que se destacan metas hacia l a:s cuales apunta:n 1 os· e la
mentos. pero se puede facilmente dar un proceso sistemd.tico lineal y a
histórico.•" 

Para Tyler. la conformación de un perfil profesional es a partir de 
una investigación coherente al definir los objetivos para tener claros 
los propósitos de Ja educación.•• 

Esta es una afirmación que va gana:ndo espacio en los problema:s re
lacionados con el curr1culo. porque en toda elaboración de un plan de 
estudios aparece esta etapa. Al respecto D1az Barriga ati:nna "que las 
grandes metas de la educación han sido omitidas en el planteamiento de 
la teoria curricular. al restringir la noción de objetivos de la educa
ción a un conjunto de conductas observables en los sujetos. 

Ademas, al desvirtuar la noción de objetivos. cualquier conducta 
observable se covierte pomposamente en un fin de la educación. El efec
to de esta situación es que los objetivos de la educación quedan merma
dos, desvirtuados y pr6cticamente desconocidos",ª 

Traemos a colación esta propuesta de los autores mencionados por
que en la mención de los perfiles que da el Colegio para cada una de 
las carreras. únicamente manifiesta una descripción de habi 1 idades. que 
de no ser actual izada constantemente seguirá con los errores que tradi
cionalmente se cometen en nuestras instituciones educativas. ademd.s de 
que debe responder al preBente y al futuro. 

Teóricamente. es necesario replantear el perf i 1 profesiona 1 del 
t~cnico mediante una investigación centrada en una practica profesio
nal. El Colegio retoma esta inquietud dici :mdo que. "ea ae1 que el ele
mento fundamental para establecer el perfil del egresado es la caracte
rización de la practica profesional en el campo laboral. esto permit~ 
conjugar tanto los conocimientos, habilidades y destrezas que debe ad
quirir un profesional técnico. con la aplicación de los atributos en una 
prdctica social" ... 

"CMEP, a,. en. 1.18 
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Situar la caracterización del per!il profesional por medio de la 
prd.ctica protesional es, sin duda, un acierto. Pero.de acuerdo con Mar
garita Pansza. esta etapa debe ser un proceso de investigacion constan
te pera mejorarlo a partir de su analisis histórico. es neces1Srio reto
mar esta prli.ctica como eje de cambios para definir el perfil al inicio 
y al final." 

Asimismo. la autora considera que los planes de estudio no pueden 
considerarse llnicamento desde una perspectiva escolar. Los campos pro
fesionales, entendidos como el nivel de la división del trabajo en que 
se agrupan las practicas profesionales, involucran un conjunto de proce
sos tecnicos. Le.a pr6clicas solo cobran vigencJa en un sistema soc1al 
concreto en una época histórica determinada que vienen a fortalecer la 
relación eacuela-sociedad.• 

También, D:l'.az Barriga, centra la elaboración del perfi 1 profesio
nal en la prdctica laboral y reitera el an6.lisis histórico en torno al 
p4pel que juegan los técnicos dentro del aparato productivo. porque se 
sigue cometiendo el error de utilizarlo baJo una perspectiva funcional, 
"no as.1 de su desarrollo profesional como poaible agente de cambio en 
un desarrollo tecnológico propio, y permite efectuar un an.Slisis desde 
una perspectiva social. para funda.mentar la propuesta del plan de estu
dios dentro de un proyecto social" ... 

Es necesar10 evaluar la propuesta del Colegio, pues mientr'as no e
xista una base histórica de lo que ha sido el técnico medio en Mexico 
poco se puede predecir de su futuro. Es alarmante como las mismas orga
nizaciones patronales que proponen objetivos. conocimientos, habi l ida.
des. destrozas, etc.no tengan conocimiento o se nieguen a aceptar a los 
egresados que propone el colegio. 

Al mismo tiempo.es necesario mencionar las pocas probabi l ida.des de 
desarrollo tecnológico mientras no se tenga una infraestructur4 adecua
da para que los tlltcnicos puedan formarse mejor.El Estado debe dar pasos 
en eate sentido. de lo contrario las instituciones ú.nicamente propon
dran carreras cuyo objetivo sea la obtención de mano de obra calitica.da 
en niveles bajos. porque en loe paises dependientes el aparato produc
tivo en muy poco apoya el avance tecnologico. 

Es por eeta razón que retomamos a Manuel Ul loa cuando menciona que 
" una falacia en los obJet1voe de las Jnsti tuc iones de educación supe
auperior. consiste en establecer que deben formar recursos hwnanos ca
pacea de desarrollar una tecnolog:l'.a y una ciencia propia:cuando en rea
lidad la estructura productiva, la pol:l'.tica de inversión y la pol:l'.tica 
cient1fico-tecnológica hacen exactamente lo contrario". u 

• 1 NllZI, O,. Clt,,,,1' ..... 
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3.1.3. Fonnulsc1ón y Organización del curr1culo. 

Esta etapa consiste en la planeacion. descripcion e instrumenta
ción de las situaciones de ensenanza-aprendizaje y los contenidos que 
permit1r6.n la formación cabal del profesional técnico en cuestión. 

En el planteamiento ofrecido por el CONALEP. esta conceptual izado 
bajo una linea cienti ficista que procura ensenar lo que requiere un 
profesional técnico en una área espec1fica de la prodccción. 

Para extraer los objetivos educacionales, el colegio retoma dos 
fuentes principalrnente:el aparato productivo y los especialistas en de
sarrollo curricular que tiene CONALEP para elaborar los contenidos, ha
bi 1 idadea y destrezas. 

Una falta en la claridad de los objetivos educacionales. se ha da
do por diversos factores: en primer lugar las crisis económicas que o
riginan un desajuste en las pol1ticas de empleo, y en segundo lugar los 
cambios en las polfticas educativas, enfocadas a cubrir necesidades en 
determinado periodo. 

Entonces, la educación técnica queda inserta en µn c1rculo vicioso 
de desventajas.ya que lo que ofrece es inadecuado para la formac10n in
tegral del educando por la incongruencia de los contenidos. 

Argumentamos lo anterior. al considerar que en la tase antecedente 
del diagnóstico de necesidades se ha encubierto la falsa relación que 
en nuestro pa1s tiene la vinculación del aparato productivo con el sis
tema educativo. Siguiendo la idea de Tyler,poco se ha analizado el fil
tro filosófico que teoriza sobre dicha vinculación entre educación, Es
tado y Aparato Productivo. 

Al mismo tiempo. tampoco se andliza una psicolog1a de~ aprendizaje 
como segundo filtro. descartada por la linea cientificista de la educa
ción técnica. pero que sin duda. es pi lar fundamental para que pedagó
gica y did6.cticaemente ln educación técnica tenga coherencia en el pro
ceso de ensenanza-aprendizaje y sea una buena opcion educativa para los 
alumnos que ingresen a estos colegios. 

Al rescatar la ti losof1a de la educación. se podrd.n determinar los 
objetivos que son susceptibles de tomarse en cuenta y " este grupo de 
objetivos debe ser coherente para que el aJwnno no se debata en formas 
de conducta contradictorias y al mismo tiempo. pennitir'\ que los obje
tivos coincidan con la ti losoffa de la escuela y la sociedad"." 

Por otro lado, nos conduce a percibir lo que realmente requiere el 
aparato productivo de una determinada región o zona. 

Asimismo.se debe teorizar sobre una psicolog1a del aprendizaJe:son 
muchos los autores en la elaboración del curr1culo.que han pugnado des
de hace varias décadas, porque se utilice a la psicologia del aprendi
zaje para la detección y jerarquización de conocimientos suceptibles de 
aparecer en un plan de estudios: entre ellos citamos a T)0 ler Taba. Mar
garita Pansza, D1az Barriga, AusubeJ y Piaqct entre otros. 
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'JYler. menciona que "con la psicolog1a del aprendizaje. ae pueden 
distinguir qué cambios de conductei pueden operarse en 1 os seres humanos 
como consecuencia de un proceso de aprendizaje, y cuales esta.ran fuera 
de todo a 1 canee; por otro 1 ado 1 a conven i ene i a de proporcionar al a 1 um
no eprendizajes significativos tener en cuenta que las experiencias de 
aprendizaje Tinden frutos mUltiples, se adoptan actitudes favorables y 
desfavorables e intereses positivos y negativos en la materia.u 

Hilda Taba, propone el análisis sobre una teorta unitaria del a
prendizaje que ayude a definir la naturaleza del proceso de ensenanza. 
ya que todas so basan en un concepto de hombre y su conducta, ta 1 es e 1 
caeo del conductismo en el que las funciones mentales superiores ocupan 
un lugar muy pequeno y el aprendizaje se concibe como la repetición su
cesiva de procesos para aplicarlos en condiciones similares",., 

Cuando el Colegio intenta ensenar a los alumnos aquel lo que le 
dictan 1011 empresarios. sin su an41 is is psicológico. faci lmente puede 
c•er en lo que nos menciona Hilda Taba. 

OJaz Barriga, también propone el discernimiento de varias teor1as 
bajo un concepto de hombre y su incidencia en la realidad bajo un pro
ceao de enaenanza-a1;>rendizaje. 

Margarita Pansza. rescata esta alternativa cuando menciona que "la 
paicologfa explica, desde la perspectiva del sujeto, el proceso de en
aenaflza-aprendizaje y las relaciones que los sujetos guardan entre s1. 
En estos problemas hay que considerar lo manifiesto y lo latente"."• 

Se puede afirmar que en la educación influyen como principales co
rrientes psicológica&, la de la disciplina mental. el conductismo, el 
cognoscitiviemo y en menor medida el psicoanatisis y la psicología ge
n6tica. Los curr1culos tradicionales suelen fundamentarse. por lo que 
respecta al aspecto psicológico, en la teor1a de la disciplina mental: 
loa tecnocrAticos en el conductismo.• las visiones críticas del curricu
lo ee fundamentan frecuentemente en la paicolog1a cognoscitivista. el 
paicoan41 is is y la psicolog1a gen6tica. 

Ante esta situación es claro que el modelo educativo del CONALEP, 
ha optado por retomar como 1 inea b4sica al conductismo. ya que mani
fiesta una clara aplicación de procesos de aprendizaje que desarrollen 
habilid•dea para aer aplicados en condiciones similares. No negamos la 
utilidad de eata corriente en trabajos especializados, pero sin duda el 
hombre no es '11nicamente conducta observable y los conocimientos que da 
una. institución, deben rescatar el proceso m4s que la simple memoriza
ción o repetición de los miemos, porque al aplicarlos en la v:ida labo
ral ya habran cambiado sustancialmente. Por esta razón nos hemos incli
nado en favor de una ensenanza tecnológica que vincule teoria y pr4cti
ca IDediante una teorización del proceso y su aplicación en el campo la
boral, aa:f como la teorización misma del individuo en su actuación como 
técnico profesional y retomar su formación como un espacio que le de 
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las herramientas para la propuesta de nuevas formas en el queacer cien
tHico. 

Ademiis, cuando se opta por un curr:lculo cuya base psicolOgica es 
el conductismo, tendremos un programa dominado por contenidos espec:lfi
ficos, cada una. de cuyas partes se aprende de nuevo. Taba confirma lo 
que hemos dicho cuando menciona que lo importante en esta teor1a es el 
producto o respuesta.más que el proceso que a el la conduce, el desarro
llo del curr:lculo lo comprende la confección de un inventario de todas 
las cosas espec1ficas que han de ser aprendidas, para producir luego un 
programa por medio del cual aprenderlas".•• 

-.... Los contenidos que implementa CONALEP, se retoman de una discrimi-
nación y jerarquizacion de las propuestas del aparato productivo pasan
do por los especialistas que se encargan de organizarlo. La especifica
ción y eficientidad juegan un papel primordial en la organización. 

"Una vez que han sido detectados y• jerarquizados los conocimientos 
• habilidades y destrezas más relevantes, se agrupan por afinidades, lo 
que conduce a definir las funciones m6s esenciales de la carrera. La 
función es la sfntesis de habi 1 ida.des y conocimientos que un determina
do profesional técnico eatara capacitado para desempenar una vez cursa
do el plan de estudios correspondiente".•• 

En esta jerarquización de conocimientos no se habla del plantea
miento de loe objetivos y la forma coherente de redactarlos. 

Intentaremos retomar algunos criterios para la selección de conte
nidos y sus consecuentes actividades de aprendizaje. Tyler y Taba con
siderarn que los conocimientos deben responder a loe siguientes crite
rios: 

1. Que den al estudiante la oportunidad de practicar el tipo de 
conducta que aparece imp11ci ta en la experiencia de aprendizaje. 

2.Las actividades de aprendizaje deben ser tales que el estudiante 
obtenga satisfacciones en el tipo de conducta impl:lcita en los objeti
vos. 

3.Las reacciones que se esperan de las actividades de aprendizaje 
deben figurar dentro del campo de posibilidades de los alumnos (conoci
mientos anteriores en materias antecedentes, o sea la secuencia). 

4. Existen muchas actividades de aprendizaje utiliza.bles y aptas 
para alcanzar los mismos objetivos de la educación. Aqui se rescata la 
continuidad que se espera de las materias que estan reforzando un cono
cimiento. 

Tambi'n es necesario enfatizar que la pr4ctica sin una teorización 
1mpedir4 un avance en el marco conceptual del individuo. de igual forms 
la simple teorización sin su referente empírico quedar6 vacia. porque 
la teorfa y la pr4ctica se complementan. 

Estos son algunos de los criterios que deben utilizarse en la de
limitación y jerarquización de contenidos, de lo contrario dichos cono-
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miento11 •er•n deseche.dos y no asimilados por los alumnos. 

La organización de los conocimientos en el Colegio se da de la si
guiente manera1· "las funciones se desgolzan en actividades. destrezas y 
conocimientol!!I m4e espec:lficos que se agrupan por afinidad en 6reas de· 
conocimiento. de las cuales emergen los temas contenidos. es decir, las 
al!!lignaturaa de estudio para una carrera determinada"·" 

El Colegio retoma en este sentido. dos principios unificadores de 
l!!lecuencia e integración en tas áreas de conocimiento. situación que le 
pennitira retomar las problem~ticas de la conformacion de los semestres 
con l!!IU!I respectivas materias. 

Posteriormente. "se procede a organizar las asignaturas en el plan 
de estudiol!!I. estableciendo la secuencia horizontal. la cual corresponde 
al conjunto de asignaturas que deberán ser cursadas en un mismo ciclo 
escolar.y la secuencia vertical. la cual se refiere al orden en que las 
asignaturas deben cursarse a lo largo de diferentes ciclos escolares."' 

Los criterios de organización son relevantes para la conformación 
del curr:fculo. en su continuidad. secuencia e integración. Falta.ria la 
viabilidad que tiene la utilización de asignaturas como un medio idóneo 
para integrar los contenidos. Para el Colegio la estructura curricular 
por asignaturas, permite instrumentar carreras que se caracterizan por 
l!!IU orientación al aprendizaje de conocimientos y habilidades altamente 
especial izados y especHicos. 

En· la utilización de asignaturas. sustentadas en una discipliena
riedad f4ci !mente se cae en la atornizaciOn del conocimiento originado 
por la postura que tome el docente al impartirlas, por lo tanto. en es
ta concepción por asignaturas deber.1 tenerse en cuenta que se requiere 
la participación de los docentes al inicio y al final de los semestres 
por lo menos. para determinar si se dió la continuidad, secuencia e in
tegración que se propone en el modelo. 

Recordemos que no siempre la estructuración por asignaturas es el 
mejor camino pero si el mas suceptible de llevarse a cabo.dadas las ca
rencias que hasta el momento tienen otras formas como son las áreas y 
los módulos. sin embargo, se requieren de m4s atención y una contante 
investigación curricular para determinar su viabi 1 idad en la formación 
de los alumnos y ta participación de los docentes.as:f como el apoyo del 
4res administrativa. 

3.1.4. Implantación Curricular. 

El!!lta fase incluye todos los mecanismos operativos y estratégicos 
en lol!!I que se concreta la planeacion educativa. la definición e instru
mentociOn de normas. pol :lticas y estrategias de las unidades responsa
bles de cada aspecto de la puesta en marcha de los planes de estudio. 
al!!lf como la asignación de recursos materiales y financieros. La crea-
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ción de nuevas carreras o la actualización de las ya existentes atra
viesan por esta fase que asigna o redefine las prioridades. metas, re
cursoa y métodos de evaluacion y control de las mismas. 

Todo el lo tiene como eJe central el plan curricular. ya que esto 
constituye para el Colegio el nexo sustancial entre el aparato produc
tivo y el educativo, entre las necesidades existent~s y las estrategias 
para satisfacerlas. 

Para la implantacion curricular, se requiere la estructuración de 
de un sistema administrativo que reuna los requisitos m1nimos para que 
los proyectos puedan hacerse operativos. Adem4s, los recursos humanos 
deber6n tener la preparación adecuada para que apoyen los proyectos me
diante una comunicación interdepartamental constante. 

Al respecto, el plantel Cuautitlán tiene algunas problemáticas ad
ministrativas que deberán mejora rase para no entorpecer el proyecto e
duducativo del Colegio. Esta situación la abordamos en La organización 
internd del Plantel objeto de estudio. 

3.1.!5 Evaluación Curricular. 

Se caracteriza por un dinamismo en los planes de estudio para la 
evaluación de los contenidos, destrezas y habi 1 idades. Adem6s se hace 
necesario instrumentar métodos, procedimientos y técnicas que permitan 
evaluar constantemente los productos que egresan del sistema educativo. 

Para lo anterior. el Colegio contempla dos sistemas de evaluac1ón: 
uno interno que verifique la vigencia, actualidad y coherencia de los 
contenidos. y otro externo que establezca el impacto que tienen los e
gresados en su entorno socioeconómico, proporcionando información sobre 
la eficacia y eficiencia del sistema educativo. es decir. qué tanto es
tan satisfaciendo las necesidades para las que fueron capacitados y de 
que fonna lo estan real izando ... 

En esta evaluación interna y externa que propone el colegio, hare
mos algunas consideraciones: 

Primeramente se requiere una clara definicion de los objetivos e
ducaciona lea que persigue el CONALEP. ColDO ya se ha apuntado anterior
mente.el Colegio enfrenta dificultades para esclarecerlos, por las con
diciommtes ele las pol:tticas gubernamentales las crisis económicas ad
ministrativas que enfrenta; en este sentido ha optado por evaluar '1ni
camente la eficiencia terminal de sue egreeados, dejando de lado obje
tivos importantes como el aprovechamiento real de las situaciones de 
prendizaje que presenta. 

Consideramos que el inicio de la evaluación debera situarse en 
primera instancia en las experiencias de aprendizaJe y verificar ei se 
relacionan con los objetivos adoptados y satisfacen otros principios 
psi col óg i coa. 
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Adem4a de juzgarse las conductas de los alumnos, no deberá lim1-
tarae a realizar la valoración en un momento determinado, exige por lo 
menos doa estimaciones. una que deberá realizar al inicio del progrdma 
y otra en algun momento posterior con el propósito de medir la magnitud 
del cambio. situación que no ha sido manejada por el CONALEP argumen
tando falta de recursos y tiempo disponible. 

Seg\ln Tyler.el seguimiento de egresados puede ayudar para determi
nar la penne.nencia u olvido d.e los conocimientos que los jóvenes ad
quirieron en su paso por la escuela.'ºº 

Este primer paso de la evaluación, penn1tir6. senalar donde debe 
perfeccionarse el curr1culo.si se reducen Jos contenidos. esclarecer el 
m6todo de ensetlanza-aprendizajo especialmenta en areas mas complicadas. 
o informa.r m4B claramente los objetivos a los alumnos, etc. 

Al mimDO tiempo. la evaluación debe representar intormación que in
terese al alwnno para canalizar mejor sus esfuerzos hacia las áreas 
donde se tiene menor aprovechamiento. 

Existen un sinúmero de alternativas para evaluar contenidos. alum
nos e institución.. y al teorizar m4s~ sobre la evaluación, quisieramos 
ahondar en lo que menciona Moreno. que no nos quedemos en la mera eva
luación de conductas observables. "porque es as1 como el conductismo se 
ha deea.rrol lado bajo la premisa de atenerse a los hehos observables.re
nunciando a todo aquel lo que no fuera registra.ble o medible;por el lo se 
puede a.firmar que el cient1fieo restringe su conocimiento al estudio de 
lo que puede observar y manipular" . 1 .. 

Al retomar el anterior parra.fo y situar a la evaluación en otro 
paradigma D1az Barriga menciona que la "evaluación es una actividad so
cia.l. por lo tanto debe ser tratada en las llamadas ciencias humanas. 
ya que la evaluación es una actividad socialmente determinada. 101 

Siguiendo con esta exposición. el autor apunta que se habla de que 
la evaluación es condicionada socialmente porque a la vez los resulta
dos que obtiene condicionan a la sociedad. esto es. que tos resultados 
se reflejan socialmente en las posibilidades económicas que tienen los 
individuos. sus certificados de estudio conforme a los problemas de ca
lificaciones bajas. 111 reproba.cion, etc. se pueden explicar por facto
res socioeconómicos de loe mismos estudiantes y no solamente como un 
problema de falta de capacidades. 

Otro elemento de evo.luación. lo encontramos en el aparato producti
vo. ya que este tiene sus criterios de evaluación y discriminación para 
11.ceptar a los egresados. dando preferencia a ciertas instituciones o 
grupos sociales con mejores incentivos y posibi 1 ida.des de desarrollo. 

AaJ:. cobra relevancia el seguimiento de eqresados. tanto para de
terminar contenidos. como apuntamos anteriormente. as:f como para ubicar 
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socialmente a la práctica protes1onal. Es caracterfstico, que las polf
ticas educativas, especia lrnente en la educacion técnica, basen sus cri
terios de evaluación en aspectos cientificistas y no retoman las incon
veniencias que se presentan en la vinculacHm sistema educativo- merca
do de trabajo. 

Esta tesis la. hemos apuntado en nuestra propuesta metodológica al 
precisar el trabajo desarrollado a partir de una 1nvest1gaciOn educati
va. 

3 .1. 6. Pe re o na l Docente, 

A manera de introducción. consideramos en el proceso de ensenanza
aprendizaje que tanto el alumno como el docente son poseedores y trans
misores de conocimiento: por Jo tanto. la act1vidad en las aulas y ta-
1 leres aporta conocimientos y experiencias al estudiante y al profesor. 
Esta inquietud es retomada. por el Colegio en su planteamiento epistemo
lógico. 

De acuerdo con el Colegio para lograr lo anterior y dar coheren
cia al planteamiento. parte de que la actividad del profesor además de 
impartir clases, conlleva un proceso constante de planeación y evalua
ción del trabajo. que propicia la adecuación y actualización permanen
te de los programas de estudio. En cuanto a la planeación, el docente 
anal iza las caracter1sticas de la población estudianti 1 con la que tra
baja, adaptando el proceso ensenanza-aprendizaje a sus necesidades ya 
que cada grupo escolar es diferente. 

En la evaluación, el maestro examina tanto los logros y avances de 
los alumnos de manera critica, asi como los contenidos y objetivos de 
los programas, para saber si son congruentes con los fines educativos 
que se persiguen. •0 :ii 

En la contratación del personal docente, ea requisito indispensa
ble que trabaje en el sector productivo y que funja como trabajador o 
asesor en alguna empresa o instit1Jción del sector público o privado. 
Esto permite que el proceso de retroalimentación entre el CONALEP y 
el sector productivo sea. m4s completo. en la medida en que no se bal!!le 
únicamente en la experiencia pedagógica. sino tambi~n en la profesional 
pues la caracter:tstica predominante del personal docente CON~LEP es su 
experiencia practica en el área relacionada con las materias que impar
te.to• 

Esta forma de concebir la práctica docente. a partir de la expe
riencia profesional, en primera instancia se da por satisfacer las exi
gencias del aparato productivo basados en una vinculación ideal. no ol
videmos que desde el aula. el Colegio intentara que ee d• una -vincula
ción con el aparato productivo; y por otro lado se encuentra le necesi
dad de que a loa alumnos se Jea de una tormaclón más práctica que les 
permita una r4pida incorporación el mercado de trabajo. 

io:a COIAUP, Op. CH. p,38 
1º'ldlt 
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Aaimismo, el Colegio implementa cursos de actualiz4ción y forma
ciOn de profesores para proporcionar los elementos pedagógicos y de la 
la cultura general que requieren para cumplir optimamente con su fun
ción. 

Para la implementación de loe programas de formación docente, el 
Colegio ha establecido el Sistema de EducaciOn a Distancia (SEDO>. con 
esta l!!til!lltema l!!te pretende brindar al maestro la posibilidad de tener un 
proceso de educación continuo en aspectos técnico-pedagógicos y procura 
del!llarrollar en el docente un eap1ritu anal"Jtico y reflexivo ante la 
realidad educativa:todo esto con el fin de propiciar la comprensión del 
alumno y optimizar los resultados del proceso de ensetlanza-aprendiza
je.'" 

El discurso de CONALEP sobre una concepción de docencia, tiene mu
choa aciertos; sin embargo enfrenta una serie de problem4ticas que no 
son exclusivas de la inatitución. ya que la profesional ización de la 
enseftanza ee un tema que atatle a todas las instituciones de educación 
superior en nuestro pala. 

Nosotros consideramos que para un mejor desarrollo en la docencia 
se requiere dieenar una estrategia de acción.mediante una constante in
vestigación participativa de los miembros que e.atan insertos en el pro
ceso. El docente debe participar como un elemento de cambio ya que co
noce a loe alumnos y loe problemas de aprendizaje mas comunes entre es
tos. 

Trabajar en este proceso implica una formación y un desempetlo como 
investigadores. Margarita Pansza comenta al respecto:"la pr6ctica peda
gógica es indi11pen11able para hacer realidad patente cualquier curr1culo 
Es en el la donde se hacen evidentes lae contradicciones. lae lagunas y 
los aciertos del plan de estudios. para cuya aplicación es necesario que 
los profesores conozcan la fundamentación del plan. a fin de ayudar a 
lograr la continuidad y coherencia del miemo" . 10. 

Tomar en cuenta lo anterior. es considerar que Ja practica pedagó
gica es una pr4ctica social: ea frecuente que este practica sea anali
zada desde un solo plano. el manifiesto. Pero uno de los elementos m6.s 
importantes en la consideracion del curr1culo oculto es precisamente la 
relacion alumno~estro y conocimiento-método. 

As:l. Ardoino también enfatiza la necesidad de que los docentes "ha
gan un trabajo previo de an6.lisis conceptual sobre la propuesta curri
cular en la que trabajan. an4lisis que no debe impl1car la aceptacion 
o.priori del esquema conceptual y la conclusión sobre la congruencia ló
gica de éste. El primer paso podrla coneietlr en un nuevo con Junto de 
preguntas que nos permitan ver nuevas relaciones y sentidos ocultos no 
exp_llcitos en nuestra práctica curricular". 101 

•• c.MD, Gii• Cit. ,.3' 
... Me111 a,. cn.,,.33 
1

•
11 •t•, LI ,erlflCtln .. 11 ftillCKlfl 1 , ••• 
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Por esto.insistimos para que el diseno. la instrumentación y la eva
luación de un plan de estudios puedan coadyuvar al desarrollo de la ca
lidad académica de las instituciones. es necesario fomentar una infra
estructura q~e permita la pa.t·ticipaciOn y evaluación de planes y pro
gramas de estudio. 

De lo contrario, el docente no tendr6 posibilidades de aportar m4a 
al 16. de lo que el aula le permite. "el docente no será autónomo en tan
to su elección, es la de repres~ntar un papel. función, que le dé forma 
de su imagen.El no elige ni fines ni modalidades. ea por función trans
misor de un saber que otros elaboran y definen, y que en vez de uti !i
zarlo en la comprensión del mundo y de s1 mismo lo ped~gogiza con fines 
de transmisión"·'º' 

Esta intención de que se lleve a cabo una planeación participati
va, tiene serios obstáculos, porque como lo mencionaron loe informantes 
clave: "A los docentes se les contrata por honorarios con la finalidad 
de no cree.ar "derechos" que es el vicio que arrastran otras institucio
nes (IPN. UNAM. etc.) .se critica mucho esta posición de CONALEP pero ee 
positiva", lo argumentó el jefe del depto. académico . 

.Asi, la elaboración, estructuración y evaluación de loa curr1culos 
queda. a cargo de especialistas y muy poco interviene el profesor. aun
que en el discurso el plantel maneja lo contrario. 

En la contratación del personal docente, como ya se mencionó, es 
requisito indispensable que labore en el sector productivo para que 
transmita su experiencia a loe alumnos. Es sin duda. un avance que per
mite corroborar los conocimientos del personal; sin embargo, se pueden 
tersgiversar f6ci lmente los objetivos de. la educación. porque los 'do
centes no interpretan el programa escolar desde la perspectiva del plan 
de estudios en donde se encuentra inserto, sino que desarrollen el cur
so básicamente conforme a su particular concepción profesional. 

Al respecto, Oiaz Barriga comenta que:" la contratacion de maestros 
para impartir las diversas asignaturas de un plan de estudios no puede 
ser concebida como la incorporación de especia 1 istas en un 6rea de co
nocimiento que van a "ensenar" solo su ·experiencia, sino, fundamental
.mente, como la incorporación de personal calificado para promover apren
diza.jes, bajo su interpretación de las metas que tiene el plan de estu
dios, las respuestas que estas pueden dar a la problen'16tica social que 
lo generó y de su posición frente a un objeto de eetudio. 10

• 

En este tipo de contratacion, habria también que cuestionar esa 
vialiilidad. porque de acuerdo con lo que hemos anotado. el autor citado 
confirma nuestra postura al decir, "otro problema que surge con esta 
concepción ee la contratacion de maestros por asignaturas; obviamente 
esta situación laboral les impide estudiar el plan de estudios para 
buscar integrar contenidos" . 110 

10• ARISTI, Cri1tln11 La idlnttclad dt 111111tthid1d1 ur 1111tro1 p.14, 
'"" DIAZ 1 l1,,iQ1, A. 1 Didlttlu 'f c11rrit1ah111 p,3J, 
11 ºIH1, 
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lllle que buscar la excelencia académica, mediante una participación 
que apoye la calidad académica. el docente es evaluado de la siguiente 
.. neraa 

'
1Cada ••is meses •• hace una evaluación, si es positiva, el docen

te •• queda. de lo contrario tiene que retirarse. en esta evaluación se 
teman criterios talee como: 

-Buena pre•entación. 
-Puntualidad y a•i•tencia. 
-Cumplimiento de su trabajo. 
-Plan de el•••. 
-Avance progra.IDltitico 
-La opintdn que loe alumn09 tienen del docente. 
-La opinidn de loe coordinadores de carrera. 
-Bl trato que da a loa alumno•. 
-De preferencia que •ea titulado. m1nimo pasante. 

Normal-nte. pro•igue nueetra informante, lo• docentes que tenemoa 
•i van acorde con el perfi 1 que pide cada carrerai aunque existen es
pecialidades en el CONALEP que eon 11 rarae" y ah1 ea donde tenemos pro
bl-• para reclutarlo•. Se han tomado .. didae en este sentido y la 
planta docente ha venido •Jorando. por medio de curso• de capacitación 
que impl ... ntUM>9. se procura que con ••to el docente •• adapte a las 
neceaidad•• educativa• de loa alumnoe. porque reaul ta que hay personal 
cuy09 conoc:l•ientoa eon muy elevados y entonce• se recurre ponerae al 
nivel de los alumno•. por el contrario si el docente es deficiente en 
cono:ciaientoe •e le da un aegulmiento". (Jefe de la Oficina de Capacita
cidn y Vincul•cidnl • 

3.1.7. Apoyo• DSdlcttc .... 

Para cubrir ••t• ••pecto. el Colegio cuenta con el Centro d• Apoyo 
y Prototipo• Didacticoa el cual tiene la función de analizar loa reque
ri•iento• que plantean loa programa• de estudio.para asi planear y rea
lisar Jo• -t•rial•• neceaario• para apoyar lae actividad•• docentes. 
Entre la principal•• recur•o• didtlcticoe que se manejan •• encuentran: 

-C•dula• de apoyo. 
-Probl-rlos. 
-119.nual•• para talleres. 
-Programas de acetatos y de televisión. 
-Rotafol io•. 
-D1apor41Me. 
-tlodelo•. 
-Simuladores. 

EJ proceeo de producción de apoyos did6cticos se basa en los si
guienteB lineamientos: 

-Establecer como prioridad para la producción de apoyos las ca
rreras que tienen mayor nllmero de alumnos. 
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-Elaborar preferentemente apoyos que aborden temas referidos al 
esquema de la especial ida.d de las carreras. 

-Elegir el medio idóneo. aegi:m la naturaleza del contenido que 11e 
desea tratar. 

-Considerar en la elaboración de apoyos did6cticos la vinculación 
con el aector productivo, 

3.1.e. Requi•ito• de Ingr .. o y Egr .. o. 

El proce110 de admisión al Colegio. ea el siguiente: 
Que el aspirante haya terminado sus estudios de enseftanza aecun

daria o equivalente. sin importar la fecha de su terminación y que pre
sente loa documentos siguientes: 

-Copia toto11t4tica del certifica.do de estudios de secundaria. 
-Fotograt1a en blanco y negro (tres) 
-Acta de naciaiento. 
-Ficha de regi•tro para examen de admisión. 

El examen de admisión se compone de tres prueba.a: 
-Habil ided. 
-Rendimiento intelectual. 
-Conoci•ientoe. 

Loo resultado del examen ser4n publicados en listas de alumnos 
aceptados que procedera.n al proceso de inscripción. 

SietelDll de Financiamiento. 1 

Una vez que el alumno ingresa al CONALEP. ee ver4 obligado a pagar 
el 50- de eu educación de la manera siguiente: 

El 20* aer6 pagado duranto el transcurso de los eeis se1Destres que 
dura. la carrera y el 30* que resta. en cinco aftoe, una vez que el alum
no haya egresado del Co.legio y se encuentre ejerciendo una actividad 
como profeaional t4'cnico. · 

. Cubiertos todos los crttditoe, el educando proceder4 a realizar un 
trabajo de tesis para poder presentar un examen profe9iona1. adeMa de 
cumplir con su servicio social para poder obtener su titulo como Profe
sional Tdcnico. 

En estos rt1quisitos de ingreso. el Colegio enfrenta problem4tica.s: 

En primera instancia porque ee encuentra en desventaja con otra• 
instituciones de educación media superior. ya que la captación de alum
nos la hace después de que otras instituciones como preparatorias.voca
cionales ya la ha hecho.entonces acepta a los rechazados que, al no al
canzar cupo recurren al Colegio como Ultimo opciOn;sin duda ee demerita 
la confiabilidad de la vocación de los alumnos que muchas veces se ins
criben para "no quedarse en casa" y esperar una nueva oportunidad el 
siguiente' afio en su escuela de preferencia., 
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3.2.De•cripcidn y An,lieie de la E•tructura Curricular. 

3. 2 .1. Antecedentes. 

CONALEP surge en la década de los setentas auspiciado por un auge 
petrolero que IMxico viv1a en ese momento. La riqueza de los hidrocar
buros pon1a de manifiesto las posibilidades de desarrollo sostenido que 
tNxico podrfa tener en los anos consecuentes; era entonces necesaria la 
preparación adecuada de una mano de obra que nos permitiera llegar me
jor preparados a la década de los ochentas. Se reorienta la educación 
bajo una linea tecnocr6tica y se distribuyen los recursos hacia aque
llas actividades altamente productivas. mermando en gran medida la edu
cación tradicional y•dando paso a la educación técnica especializada. 

Cabe destacar que esta 1 inea tecnocr6tica ha tomado mayor fuerza 
con nuestros actuales gobernantes. Pero veamos como retoma el Colegio 
su marco institucional r 

"El entasia en la necesidad de vincular la educación con el traba
jo, responde a las modificaciones que la economía ha tenido. en térmi
nos de Ja producción, a partir de la década de los setentas cuando se 
reoriento la estructura productiva hacia la satisfacción de necesidades 
b411icas como salud y vivienda.y a la formación de una industria de bie
nes de capital que impulsara el desarrollo independiente y autososteni-
do· del pais". •u · 

"Esta reorientación de la econom1a originó cambios en la estrate
gia educativa. pues surgid la necesidad de formar los recursos humanos 
requeridos por el sector productivo en la rama de energéticos. alimen
tos y bienes de capital, principai lmente" . 113 

"La pol1tica educativa establece, entonces, como prioridad nacio- 1t 

nal la tonnaición de trabajadores para todos los niveles ocupacionales 
al mismo tiempo que la oportunidad de educación para la población en 
general••. 11 • 

Ee así como a finales de la d~cada de los setentas se determina la 
formación ti6cnica como prioritaria y se establece la necesidad de au
mentar el nWnero de técnicos medios. pues segú.n el Colegio la mayor de
manda de recursos humanos se concentra en el nivel medio de la produc
ción. En este contexto surge CONALEP. 

El CONALEP se crea, como organismo público descentra! izado. el 29 
de diciembre de 1978 mediante decreto presidencial. 

El CCINALBP tiene como propósito primordial la for:mación de profe
sionales t•cnicos. es decir, profesionales de nivel medio y de acuerdo 
con el Colegio su perfil estar.!i determinado por las exigencias del apa
rato productivo por lo tanto deberán ·•poseer los conocimientos cienti
ficos y humanísticos Msicos. y las habi l ida.des y destrezas necesarias 
para ocupar puestoa de trabajo como operarios o aupervieores,o bien pa-

•11 c.LD, NHllo E,.utha, P.S 
'"I• 
tu Ulll 
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ra establecerse como trabajadores independientes en la creación de mi
croempresas". •u 

El CONALEP pretende que sus egresados es ten capac1 tados para inte
grarse al mercado de trabajo en cualquier circunstancia. 

El Colegio tiene metas claras para llevar la educación t~cnica a 
todos los lugares del pais cuando propone sus obJetivos: 

-Operar a lo largo del territorio del pais. atendiendo los reque
rimientos de las diversas zonas·. de acuerdo con sus caracter1sticas so
cioeconómicas y con la problemática regional. y !ormando a los profe
sionales técnicos que demanda el desarrollo de la nación: 

-Vincular estrechamente el sistema de ensenanza con la estructura 
productiva del pais, estableciendo y fomentando la comunicación perma
nente con el sector productivo pObl ico y priva.do para integrar a sus 
egresados en las tareas nacionales de la producción: 

-Proporcionar. ademd.s de la formación técnica especializada. una 
preparación hwnan1stica que permita el pleno desarrollo social de los 
educandos; 

-Estimular la superación constante de los niveles de ensetfanza. co
mo el medio eficaz para elevar la calidad profesional de sus eg"resados: 

-Revalorizar la importancia que las profesiones• y loe profesiona
les técnicos medios tienen dentro de nuestra sociedad. 11 s 

Para lograr los propósitos que plantea el Colegio# su estructura 
orgd.nica se ha desarrollado mediante una junta directiva, integrada por 
por siete miembros designados por el Secretario d~ Educación Pública. 

La función principal de esta Junta es sancionar las decisiones que 
a!ectan el curso de la vida institucional del Colegio.para llevar a ca
bo sus objetivos el Colegio estd. integrado de la siguiente manera: 

-Oficinas Nacionales es el organismo central de CONALEP y est6 
,conformado por: 

-La Dirección General. que es uno de los órganos de gobierno del 
Colegio. 

-La Contraloria Interna. 
-Las direcciones de Asuntos Jurídicos. 
-Evaluación y Certificación. 
-Inmuebles u Equipamiento. 
-Planeación, Administración y Finanzas. 
-Promoción y Vinculación. 
-Adquisiciones. 
-La Dirección Académica. 
-La Secretaria Técnica de la Comisión de Perf., Planes y Programas. 

IU Jiidll 
IU COIM.EP, Op. CH., p.7 
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Eeto11 órganos tienen el mismo nivel de autoridad y dependen direc
tamente de la Dirección General" . 10 

Adem4B de las direcciones existentes. éstas se apoyan con el Cen
tro de Apoyos y Prototipos Didácticos. Centro de Documentación y Centro 
de Infol'lll4tica. 

Los directores de los planteles dependen de la. Dirección General• 
sin embargo.cada pla.ntel tiene la capacidad de tomar decisiones propias 
con la única limitación de apegarse a las normas que dicten los órganos 
de gobierno y lae autoridades centrales del Colegio. 

La estructura organizativa de los planteles, al igual que la de o
ficinas Nacionales. esta orientada a facilitar el funcionamiento de las 
actividades educativas. y ha sido establecida para que exista una co
rre•pondencia funcional con las Oficinas Nacionales a fin de otorgar 
dinamismo al proceso de enseftanza-aprend1zaje que es en definitiva la 
actividad que otorga razón de ser al CONALEP. 

3.2.2. La Planeación Educativa (Exposición de Propósito• Institu
cional••>. 

Esta planeación educativa regida por los objetivos institucioóales 
parte del an4lisis de los factores internos y externos que influyen en 
la labor educativa de la institución. 

Entre loa factores internos se encuentran; 

"Eficiencia terminal. adecuación de carreras impartidas. atención 
de necesidades re;ionales. adecuacion de intalaciones ttsicas, calidad 
acad6mica y eficiencia de la organización. 

Como principal factor externo se estudian las condiciones del me
dio en que operan o pueden operar los planteles, a saber; Actividad e
conómica predominante en la región, estructura ocupacional, oferta edu
cativa regional. sectores económicos no atendidos educativa.mente y de
manda. eocial de servicios educativos" . 117 

Esta exposición que hace el Colegio a través de su modelo educati
vo concibe a la planeación como un sistema integral que aborda las pro
bl9116ticae regionales y sectario les sin dejar escapar detalles, pero en 
nuestra investigación se dejaron ver una serie de carencias que iremos 
anotando mas adelante. 

Se JDenciona tambi6n que la planeac16n educativa considera los as
pectos académicos y administrativos en el funcionamiento del Colegio 
por el lo permite justificar las proyecciones a futuro de la institu
ción. 

11
• tm.01 lf.Cit, J.I 

""~.111.cu,,,, 
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A continuación se mencionan los objetivos institucionales: 

-Proyectar el desarrollo del CONALEP hacia su consolidación como 
institución responsable de la educación media supe.rior terminal. En. es
te caso las instituciones ya creadas anterionnente como los CET. CETI 1

• 

CETA••, pierden relevancia en recursos y CONALEP dirigird. la proyección 
a nivel nacional que estos ocupaban. 

-Regular e impulsar el crecimiento del sistema a fin de optimizar 
el ueo de instalaciones y equipos facilitando el logro de las metas 
propuestas. · 

-Apoyar los planes sectoriales dirigidos hacia el fortalecimiento 
de las áreas productivas senaladas como prioritarias en el Plan Nacio
nal de Desarrollo. 

-Propiciar la adecuación permanente de los planes y programas de 
estudio a las necesidades sociales y del sector productivo de bienes y 
servicios, realizando los estudios correspondientes. 

Para lograr lo anterior. el Colegio comudera su planeaciOn educa
tiva como: 

-Participativa, porque en el proceso de toma de decisiones inter
vienen las diferentes instancias responsables del quehacer institucio
nal. 

-Integral, pues toma en cuenta aspectos económicos, pol 1ticos. so
ciales y culturales que convergen en la tarea educativa de la inl!!lti
ciOn. 

-Pennanente. ya qué est4 estrechamente 1 igada a la real izaciOn y 
a la evaluación que· le permiten una retroalimentación continua para me
jorar constantemente el proceso educativo. 

-Sistemd.tica. puesto que su realizacion obedece a principios téc
nicos previamente determinados. 

Con esta exposición de propositos institucionales. el modelo de 
planeación educativa del Colegio est6 considerada en cuatro dimensio
nes: 

l. Normativa. porque la institución determina sus propias pol 1ti
cas y actividades. 

2. Diagnostica. porque se real izan an611sis e investigaciones que 
determinan los alcances que tiene la institución en la cobertura educa
tiva nacional. 

3. Prospectiva. porque se .definen las metas a alcanzar en determi
nado tiempo. así como los indicadores neceserios para evaluar el cumli.
miento de las mismas. 
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4. Progr4md.tica. porque se determinan métodos y procedimientos pa
para el cumplimiento de las metas. 

Loe resultados de la planeaci6n del Colegio son muy variados. van 
desde la detección de carreras con mayor factibilidad de operar en las 
diversas regiones. la reorientación de otras por saturación del mercado 
o giro de la actividad económica, la apertura de nuevas especial ida.des. 
la permanente actualización de las estrategias de planeación. hasta el 
desarrollo de proyectos que contribuyen a apoyar, retroal imantar o reo
rientar los contenidos acadt§micos y lo.a estrategias administrativas vi
gentes, 

1) Cl••iticación de lae Carreras. 

Uno de loe instrumentos de an4lisis de la planeación educativa del 
COllALEP ea la clasificación de las carreras del sistema.pues éstas sur
gen a partir de la investigación en el entorno social y productivo res
pecto a los posibilidades de desarrollo social y laboral que pueden te
ner loe egresados de una determinada especialidad. 

Loe caracter1sticas del COMALEP.en este sentido. han propiciado un 
acelerado crecimiento del numero de especialidades que imparte, por lo 
cual reoulta imprescindible contar con una clasificación sistematica de 
las mismas. 

La clasificación de las carreras del sistema CONALEP tiene los si
guientes propósitos: 

1. Vincular las tareae educativas del CONALEP al desarrollo socio
económico del pais para armonizar y hacer congruente la labor educativa 
con el desarrollo nacional. 

2. Contar con un instrumento. que sin ser exhaustivo. penni ta una 
r•pida identificación de las areas atendidas por parte del Colegio y de 
tas que sean susceptibles de incorporarse. 

3. Disponer de información para conocer. diagnosticar y prever las 
actividades encaminadas al crecimiento del Colegio. 

Definidos los propósitos anteriores. el Colegio sustenta la clasi
ficación de las carreras en toe siguientes criterios: 

l. Por sector. ramas y giros económicos que definen la actividad 
central de la carrera. 

2. Por las caracter1sticae de la organización del campo laboral. 

3. Por el tipo de habilidades y destrezas incluidas en los perfi
les profesionales. 

A continuación se presentan tas areas y subáreae en que se agrupan 
las carreras 1 
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I. llREll llGROPECUJIRill. 

-SUBAREA AGRICOLJ\ 
1.Profeeional 'Técnico Agrlcola 
2. " Agr;,colo 
3. 

(cate} 
(cana> 

4. 
5. 
6. 
7. 

-SUBAREA GANJ\DERIA 

(cultivos b4sicos) 
(cultivos tropicales) 
(fruticultura) 
(horticultura) 

1.Profesional Técnico en Explotación Ganadera 
2. " en Nutrición Animal 

1 I. AREA PESCA 

-SÚBAREJI ACUACULTURA 
1. Profesional Técnico en Producción Acu1cola (aguas con~inenta

les). 
2. Profesional Técnico en Producción Acu1cola (industrial}. 
3.Profesional Técnico en Producción Acuicola (salobre marina). 

-SUBAREA PESQUERA 
! .Profesional Tticnico en Navegación y Pesca Marina. 

II I. AREll INDUSTRillL, 

-SUBAREA ALIMENTOS 
1.Protesional T6cnico 
2. " .. 

pecuarios ( 14cteos, 
3.Profesional Ttknico 

-SUBAREA QUIMICA · 
1.Profesional Técnico 
2.Profesional Técnico 
3. .. .. 
4. 
5. 

-SUBAREA CONSTRUCCION 
1.Profeeional Técnico 
2. .. .. 
3. 
4. 

en Procesamiento de Alimentos. 
en Industrialización de Productos Agro
carnes. cere~ les y 1 egumi nosas) . 
en Industria de la Carne. 

en Manufactura de Art1culos de Pl4stico. 
en Curtiduria. 
en Qu1mica Industrial. 
en Qu:fmico Inetrumentista. 
en Qu1m:ico en Procesos de Producción. 

en Construcción Naval. 
en " (mecánica). 
en (pailer:fa). 
en <eoldadura). 
en ( tuber1a > • 5. 

6.Profeeional Técnico en Contrucc:ión Pesada. 
7. " 
B. 

ria para la 
9.Profesional 

en Urbana. 
en Operación_ y Mantenimiento de Maquina-

Construcción. · 
Técnico en Construcción de Obras Municipales. 
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-BUBAREA MErlU.MECANICA 

1.Profesional 
2. " 
3. 
4. 
5. 
6. Profesional 

ta). 
7. Prof'eaiona 1 

trucciOn de 
a.Profesional 
9. •• 

10. 
11.Profesional 

racion). 

Técnico en Fabricación Mecánica. 
en Metálica. 
en Forja y Moldeo. 
en Fundición. 
en Fundición y Tratamientos Térmicos. 

T6cnico en M4quinas-Herramientas (corte de viru-

T6cnico en Maquinas-Herramientas (Diseno y Cons
Herramientas>. 
Técnico en Metalmecánica. 

" en Modelos Industriales. 

Técrlico :~ ~~~=~~~g~: ~~~~~~:~!6~rim=~~~:d~s!~e-

-SUBAREA IN9TALACION Y IWITENINIENTO 

1. Profesional Técnico Automotr1z. 
2. " " en Electricidad Industrial. 
3. en Mantenimiento Electromec6nico (maqui-

naria para calzado y curtiduría). 
4.Profeaional Técnico en Instalación y Mantenimiento. 
!5. " ·· en Mantenimiento. 
6. en Mantenimiento de Equipos Pesqueros 

(motores marinos). 
7 .Profesional Tecnico en mantenimiento Mec4nico Eléctrico (ho

teles). 
8.Profeeional Tecnico en M4quinae de Combustión Interna (die

eel l. 
9.Profesional Tecnico en Mantenimiento de Autotraneporte. 

10.Profesional Tecnico en Maquinas de Combustión Interna y Sis
temas Hidrone\UIWlti cos. 

11.Profesional Tfcnico en M4quinas de Combustión Interna y Sie
t....,s Hidronel.llD4ticos (minas). 

12: .Profesional T•cnico en Operación y Mantenimiento de Maquina
ria Agr1cola. 

13;Proteaional Tecnico tenerg:la 
11olar y desalacion>. 

14.Profeaional Tecnico en Refrigeración y Aire Acondicionado. 
15. " " en Soldadura. 
16. Mécanico Electrlc:lsta. 
17. en Mantenimiento de Equ1po Médico 

elect.rOnico. 
18.Profeaional Tecnico de Equipo Médico de Laboratorio. 
19. " " de Equipo Médico de Rayos X. 
20. de Equipo Médico y de Fluidos. 
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-SUBAREA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES 

l. Proteeiona l Técnico en Electrón1ca Industria 1 ( instrumen
tación). 

2.Profesional Técnico en Electrónica y Comunicaciones {avia
ción}. 

~:Prote?,ional Técnico :~ Instr~entación y Con~rol. (eléctrici

dad industrial). 
5.Profeeional Técnico en Instrumentación y Control (electróni

ca industrial). 
6.Profesional Tt!cnico en Instrumentación y Control (electróni

ca neumática). 
?.Profesional Técnico en Chidraú.li-

ca neumática> • 
6. Profesional Técnico en Mantenimiento de Microcomputadoras y 

Sistema de Control Electrónico. 

-SUBAREA MINERI A 

! .Profesional Técnico Mecánico Electricista (miner:1a). 
2. " " Minero Metalurgl'.sta. 

-SUllAREA PRODUCCION 

1.Profesional 
2. .. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Técnico 

IV. AREA Al»IINISTRACION 

-SUBAREA COMERCIO 

en Procesos de Producción lnduetrial. 
en Producción de Calzado. 
en Productividad. 
en Tecnolog1a de la Madera. 
en Diseno y Confección. 
Textil (pie y trama). 

" (tejido de punto). 

1.Profesional Técnico en Comercio al Mayoreo. 
2. " en Comercio al Menudeo, 
3. en Comercio Exterior. 

-SUBAREA 11JRISMO 

1.Profesional Técnico en Hot.eler:ta y Gastronomia. 

-SUBAREA SERVICIOS 

l.Profesional 
2. 

Técnico Asistente Ejecutivo. 

3. 
4. 

(cooperativas). 

en Contabi 1 idad Fiaca 1. 
Contable Adm1 nis tra ti vo. 
en Adnunistración Agroinduetrial 
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5.Protesional T6cnico en Administración Comercial. 
6. " en Administración de Unidades Producti-

vas. 

7.Profesional 
B. " 
11. 

vas). 
10.Profesional 
11.Protesional 
12. " 
13. 
14. 

V. JIREA SllLUD. 

Técnico en Administración del Autotransporte. 
en Administración Municipal. 

Técnico 
Técnico 

" Pesquera (coopera.ti-

en Administración Y .. Operación Portuaria) 
en Archivonom1a. 
en Desarrollo de la Comunidad. 
en 1nform6tica. 
en Estenograf1a. 

-SUBJIREll ATENCION JI Lll SJILUD 

* !.Profesional 
• 2. 

3. 
4. 

• 5. 
• 6. 
• 7. 

B. 
11. 

Técnico Asistente Dental. 
en Enfermer1a General . 
en lnhaloterapia. 
en Nutrición. 
en Operación de Farmacias . 
en Salud Comunitaria . 
en Prótesis Dental . 
Optico. 
en Terapia F1sl ca. 

-SUBAREJI PROMOCION DE LA SALUD 

1.Profeeional técnico en Asistencia Social. 

El semestre que inició en septiembre de 1990 contempló dos carre
ras mas dentro del area de la salud y turismo. promovidas por la Comi
•iOn Nacional del Deporte (CONADE) y son: PROFESIONAL TECNICO EN ENTRE
NlllllDrrO DEPORTIVO Y PROFESIONAL TECNICO DI RECREJICION. y con estas su
man la cantidad de 109 carreras distribuidas en los planteles CONALEP 
en todo el territorio nacional. 

• Eatae son las carreras objeto de nuestro estudio que se encuentran u
bicadaa en el PLANTEL CUlll!fITLAN 

Las carrera.e que se han mencionado tienen caracter!sticas muy pe
culiares. ya que desde el t1tulo definen la actividad y el campo espe
c1tico del t4cnico. Se.·da un af4n por la segmentación de la mano de o
bra y al mismo tiempo se intenta regular la estructura productiva como 
en el caso d.e las sociedades industrial izadas. 

Sin embargo, en la investigación de campo realizeda en el aparato 
productivo de la zona. las empresas poco reconocen estos perfi lea t"an 
eepecfficos. 
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2) Eetructura Curricular. 

Mencionamos a continuación loe fundamentos epistemoJOg1cos que el 
colegio retoma para su desarrollo curricular. segun el modelo educati
vo del CONALEP "representa la elección de una estructura que organice 
el conocimiento que se otorga a los profesionales técnicos. La organi
zación por asignaturas es el modelo de estructura curricular" . 11• 

Se pretende que con este modelo el colegio mantenga coherencia.re
lación y secuencia lógic4 de las disciplinas impartidas a travds de h1s 
asignaturas a fin de que este modelo sea aplicable con éxito en el ni
vel de integración que requiere la educación tecnológica. 

3) Perti l Prote11ional, 

La organización estard dada por las asignaturas que componen los 
planes de estudio en todas las carreras y se plantea que el disetlo cu
rricular se iniciard. con la definición del perfil profesional del egre
sado. "es as't que el elemento fundamental para establecer el perfil del 
egresado es la caracterización de la pr..ictica profesional en el campo 
laboral" ,11• 

Se considera que con esta definición se permitird conjugar tanto 
los conocimientos. habilidades y destrezas que debe adquirir un profe
sional técnico. como la aplicación de tales atributos en la pr4ctica 
protestona 1. 

Este perfil profesional. que es el marco seguido para todo el de
sarrollo curricular. esta diterenciado por una clara especificación de 
una linea tecnocr4tica de la educación técnica.ya que se intenta que no 
escape a los objetivos que se ha propuesto el colegio del imitando sus 
funciones m4s especificas al proponer tres tipos de perfiles diferen
ciados entre si pero que complementan un circulo ideal. Veamos como lo 
menciona el colegio: 

"La definición del perfil del egresado del CONALEP. se apoya en 
tres elementos diferenciados del perfi 1. complement4rios entre s1". '" 

a) EL PERFIL DEL PROFESIONAL TECNICO CONALEP. establece ! os funcio
nes que permiten definir et nivel de loe profesionales técnicos en el 
cdlllpo laboral. es decir este perti 1 enuncia las funciones generales que 
todo egresado del colegio podr4 desempenar en el sector productivo: es
ta orientado a definir las caracater1sticas que permiten al agresado de 
Ja institución ocupar puestoe de trabajo como operarlos o supervisores 
o bien. establecerse como autoempleados y participar en la creación de 
microempresas. 

b) EL PERFIL DEL PROFESIONAL TECNICO DEL AREA DE LA ESPECIALIDAD, 
A decir del colegio. establece las funciones particulares que los egre
sados de cada una de las cinco diferentes áreas podran desempenar den
tro de la rama económica a la. que pertenece su carrera. 

11• CDMLEP, Op, CU, p.J9 
'"JllN. 
uo litt 
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Estos dos perfiles anteriores otorgan el contexto necesar10 éll 
perfi 1 de la especialidad que describiremos a cont1nuación. ya que de
terminan las caracter1sticas generales del egresado, por un lado. a par
tir de los objetivoe generales de la institución, y por otro lado, de 
108 requerimientos del sector productivo de una rama económica espec1-
fica. 

el tL PERFIL PROFESIONAL TECNICO DE LA ESPECIALIDAD, que brindar6 
la• funciones especifican que este va a desempenar en el campo laboral. 
L& función de eete perfil es muy importante para e 1 Colegio, dado que 
proporcionar4 los elementos generales que permitan organizar lógica y 
secuencialmente loe conocimientos, habi 1 idades y destrezas necesarias 
para cubrir el perfil profesional. 

PlllfIL 
D!L 

EGRISADO 

-PER7IL DEL PROFESIONAL TECNICO CONALEP. 
-PElll'IL DEL AREA DE LA ESPECIALIDAD. 
-PERFIL DE U ESPECIALIDAD. 

Esta 11'.nea de acción que siglie el colegio a partir del perfil pro
feeional marcan los 1 ineeientos mete eepec1ficos que integran un todo, 
fundado en la idea de que no hay que ensenar a los alumnos aquel lo que 
no es necesario, sino únicamente dar al alumno las herramientas necesa
rias para desempenarse como operario o supervisor en las empresas. Sin 
duda es una clara concepción que tiene el estado por hacerse de mano de 
obra ,calificada, mermando la formación integral del individuo y m4s aun 
cerrando espacios al colegio para que pueda perfilarse como una verda
dera opción educativa. 

Es notorio que en las 7 generaciones egresadas hasta este momento 
se hayan empleado un porcentaje muy bajo y es necesario definir en que 
medida ha influido el perfil que proporciona la institución. 

41 !atJ"Uctura del Plan de !!•tudio•. 

La estructura curricular se apoya en dos necesidades practicas del 
colegio: el ordenamiento formal en asignaturas de toda la gama de cono
cimientos que requiere cada carrera y la definición del valor cualita
tivo en tiempo curricular que tendrA cada asignatura. 

n. acuerdo con la estructuración curricular del plan -de estudios. 
se encuentra eatructurado por eemestres y tienen una duración de tres 
afto11: seis eeMstres. 

El contenido se divide en dos grandes 4reas de estudio: 

-EL E811UD1A BASICO GENERAL. 
-EL !8QUDQ DE LA ESPECIALIDAD. 
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Cada esquema esta compues.to por discipl inaa. las cuales se integran 
por una o m4s asignaturas. Ea as1 como se constituye la operacionaliza
ción de los objetivos educacionales del colegio. 

Veamos ahora los contenidos espec1t1cos que encierra cada esquema 
propuesto por el colegio: 

a) ESQUDCA SASICO GENERAL. Es una área comUn a todas las carreras 
del sistema del colegio, y su fin es otorgar a loe alumnos una forma
ción homogénea. mediante las herramientas metodológicas y los conoci
mientos sociohuman1sticos y cientifico-tecnológicos b4sicos que les 
permitan ubicar la importancia de su profesión en el contexto social 
y explicar los fenómenos tecnológicos en los que se involucran. 

Este ESQUUIA BASICO GENERAL responde a la. propuesta. que el colegio 
tiene del PERFIL PROFESIONAL TECNICO CONALEP, descrito en su Modelo E
ducativo CONALEP. 

EL ESQUDQ BASICO G!2fEAAL se compone por tres disciplinas: 

-Dieciplinae Sociohwnan1sticas._ 

Pretende otorgar al alumno los conocimientos necesa.rios para com
prender la realidad social. cient1fica y tecnológica de nuestro pais, 
con la finalidad de brindar al estuc1iante una fonno.ción integral con a
pego a los valores y principios nacionales, de tal manera que se fomen
te el compromiso con la preservación y el desarrollo de la independen
cia económica, cultural y- tecnológica de la nación. Este grupo esta in
tegrado por seis asignaturas: 

-Introducción a la Carrera 
-Tecnología y Cultura en México. 
-Interdependencia Tecnológica 
-Necesida.des Sociales y Desarrollo Económico. 
-Productividad y Organización para la Producción 
-Relacionel!!I Humanas en e.1 Trabajo. 

-Disciplina• Metodológica•z 

(primer semestre) 
(segundo semestre) 
(tercer semestre) 
(cuarto semestre) 
(quintó semestre) 
(sexto semestre) 1 

Se imparten con la finalidad de que el alumno aplique las cual ida.
des del estilo de la redacción y se ejercite en la pr6ctica de la lec
tura. 451 como en el manejo de Ja metodologia ac1ecuac1a para la elabora
ción del trabado recepcional, requisito indispensable pa.ra la titula
ción. Este grupo comprende dos a.signaturas: 

-Taller de Lectura y Redacción. 
-Seminario de Titulación. 

(primer semestre) 
(sexto semestre). 

-Diacipl inH Ci•nt! fico-Tecnológicu. 
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Su propósito es mostrar al futuro profesional técnico la utilidad 
del l•nqua.Je matemdtico y h1 concepción de que la ciencla es la que 
brinda tas h4ses teóricas pa.ra comprender el desarrollo tecnológico. 
miemo qu& al sutrír cambios, produce moditicaciones no solo en la es
tructura económica. sino también en la vida social y cultural de los 
puebloe. 

E.ete grupo se integra con cuatro asigneturas: 

-Matttm4t:tcae: I <primer semestre) 
-MltHWlticas II (segundo semestre.) 
-Actualidades de lt111 Ciencia r (tercer semestre> 
-Actualidades de la Ciencia II (cuarto semestre) 

Hasta este momento el Colegio pretende cubrir tos dos perfiles 
que integran el plan.de estudios de cada carrera: 

-PERFIL D!t. PllOFESIONA.t. TECNICO COHALEP. 
-Pl!IU'l!. DEL UD DI LA ESPICIA!.IllAD • 

.bl ESQIJEllA DE LA ESPECIALIDAD 1 

Incluye todaa las asignaturas encaminadas "G proporcionar loa cono
cilllientos.habil idades y destrezas necesarias para cubrir el PERFIL PRO
FESIONAL DE U .ESPECIALIDAD. En este esquema se incluyen los conocimien
tos cienttticos y tecnológicos relacionados directamente con las pa.rti
culeridades de la carrera. y sus asignaturas se agrupan en Jas siguien
tes .t.r•ae: 

-Ar•a de C1enc1a• llaa1c••• 

Incluyen Jos cursos de: Ma:temdticas. F1sica. Química o Biolog::!a. que 
ee requieren en la carrera.con el objeto de proporcionarle al alumno el 
respaldo c1ent1fico necesario para los conocimientos de su especia.lidad 
por otro lado. facilitarle la comunjcación en términos cient:fticos con 
proteeionistaa de otrae llireas y niveles. 

-Ar•• Tecno l dg 1ca1 

Incluye asigno.turas cuyos conocimientos teórjco-pr~cticoe capaci
ten al egresado P•ra deearrol lar las actividadtts propjas de su especia
lide.d.Su ínclueión en este gr-upo depende de que su contenido sea impre
ecJnd.:l.ble para lograr la fot"DMlic1ón del Profesion12l Técnico en cuestión. 

Dentro de este grupo. el colegio da relevancia a la asignatura A
ctivídades Tiltcnlcas Aplicadas CATA> la cual lncluye conocimientos mera
mente prdcticos y relacionados con el &rea productiva a la que corres
ponde la carrer4. 

La finalidad de los dos cursos de esta. materja es vincular el as
pecto teórico de la especialidad con la practica de la misma pat'a faci
litar ol alumno su :incorporación a la vida laboral desde que empieza a 
eatudler. 
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SU propósito es mostrar al futuro profesional técnico la utilidad 
del lenguaje matem4tico y la concepción de que la ciencia ea la que 
brinda las bases teóricas para comprender el desarrollo tecnológico, 
miemo que al sufrir cambios. produce modificaciones no solo en la es
tructure económica, sino también en la vida social y cultural de los 
pueblo•. 

Este grupo se integra con cuatro asignaturas: 

-llatem4ticaa I (primer semestre) 
-llateawlticae II (segundo semestre) 
-Actualidades de la Ciencia I (tercer semeatre} 
-Actualidades de la Ciencia 11 (cuarto semestre} 

Hasta este momento el Colegio pretende cubrir los dos perfiles 
que integran el plan· de estudios de cada carrera: 

-PERFIL DEL PAOFEBIOllAL TECNICO CONJU.EP. 
-PlllFIL DEL AJIEA DE LA ESPECIALIDAD. 

b)EBQUEMA DE LA ESPECIALIDAD: 

Incluye todos las asignaturas encaminadas a proporcionar los cono
cimientos.habilidades y destrezas necesarias para cubrir el PERFIL PRO
FESIONAL DE LA ESPECIALIDAD.En este esquema se incluyen los conocimien
tos cient1ficos y tecnológicos relacionados directamente con las parti
cularidades de la carrera. y sus asignaturas se agrupan en las siguien
tee 4reaaz 

-Area de Ciencia• Meica•1 

Incluyen loe cursos de: Matem4ticas, Física, Qu1mica o Biolog1o. que 
se requieren en la carrera.con el objeto de proporcionarle al alumno el 
respaldo cient:lfico necesario para loe conocimientos de su eepecialidad 
por otro lado. facilitarle la comunicación en términos cient1ficos con 
prote11ionistaa de otras 4reas y niveles. 

-Are a Tecno 16; i ca : 

Incluye asignaturas cuyos conocimientos teOrico-pr4cticos capaci
ten al egreeado para desarrollar las actividades propias de su especia
lidad.Su inclusión en este grupo depende de que su contenido sea impre
scindible para lograr la formac10n del Profesional Técnico en cuestión. 

Dentro de eate grupo, el colegio da relevancia a la asignatura A
ctividades T•cn1cas Aplicada!' <ATA) la cual incluye conocimientos mera
mente pr4cticoa y relacionados con el 4rea productiva a la que corres
ponde la ca.rrera. 

La finalidad de los dos cursoe de esta materia es vincular el as
pecto teórico de la especialidad con la practica de la misma para faci
litar al alumno su 1ncorporaciOn a la vida laboral desde que empieza a 
••tudiar. 
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-Ar•• Complementaria 1 

Esta integrada por asignaturas teórico-practicas que no estan di
rectamente relacionadas con 1 a es pee ia l idad, per-o que se incluyen en e 1 
plan de estudios por considerarse un apoyo para la práctica profesional 
del egresado.pues es esta practica la que define su perfil profesional. 

Dentro de las 4reas del colegio, se local izan m4s de 109 carrera.e 
técnicas. cuyos planes de estudio presentan, en conjunto. las siguien
tes caracter1et icas: 

a)Desarrol lo de Métodos y Técnicas. Metodología de Proyectos, etc. 

b)Aspectos globales de la vida industrial aplicados por igual a 
los diversos campos: Organización Industrial. Relaciones Hwnanas, Dere
cho Laboral. Seguridad Social. Higiene.etc. 

c)Desarrollo de habilidades básicas: Matem4ticas. Dibujo Técnico. 
Lectura y Redacción, Din4mica de Grupos. etc. 

Para todas las especialidades. se destinan un 60% de actividades 
pr4cticas: 

-Taller. 
-Laboratorio. 
-Vieitas a plantas industriales. 

El Colegio destina un 20% de toda la fonnación del individuo para: 

-Asignaturas técnico-teóricas, 1 

Asimismo se destina el restante 20% para: 

-Asignaturas sociohwnan1sticas. 
-Deportivas. 
-Culturales. 

Programa• d• E•tudio. 

Los programas de estudio del colegio constituyen la expresion de
tallada de Ja forma en que opera un plan de estudios. En el programa se 
organizan y desglosan los contenidos tem4ticos necesarios para una a-

~~Y~ª~~~ªio ª:s~Í~~~!~~e~n 1 ~T ~~;~\~~º=s~~d~~~e~d!:ª~Ta~{~!:'~o~~: ~~; 
desarrollar y evaluar tales contenidos. Por lo tanto. los programas de 
estudio presentan el medio idóneo para interrelacionar diferentes ins
tancias del proceso ensenanza-aprendizaje como son:Planificadores, Pro
fesores y A 1 wnnos. 

Pr4ctica• Prote•1ona1e111. 

Las prácticas profesionales son actividades acad~micas que aun 
cuando no forman parte del plan de estudios tienen valor curricular. 
Su objetivo es hacer que el alumno aplique directamente en el campo de 
de trabajo los conocimientos, habilidades y destrezas que haya adquirí-
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do a lo largo de la carrera. 

Les pr4cticas profesionales se real izan a partir del quinto semes
tre y representan un importante elemento de enlace entre las actividad•• ••trictamente académicas que realizan los alumnos para cubrir el 
plan de estudios, y la prd.ctica profesional a la que se enfrenten una 
vez que hallan egresado. 

Eeta es una s1ntesis de la estructura curricular que plantea el 
Colegio. 1• 1 

A continuación presentamos los planea de estudio correspondientes 
a cada carrera. objeto de nuestro an6.l is is. 

La integración de materias que conforman el tronco común de las 
carrera• se presentan en cada mapa curricular; sin embargo las materias 
de las il.reas de Ciencia• Mete••· Tecnológicae y Complementaria•, no 
tienen una ubicación especifica de antecedentes y/o consecuentes ya que 
no todos los programas seftalan esta caracter1stica tan importante para 
la seriación de los contenidos. Por tal motivo las inteoramos de acuer
do a las caracter1sticas de los contenidos que se manejan y conforme a 
cierta seriación que preeentan algunas. 
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CARRERA: PROTESIS DENTlL, 

A REAS DISCI SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 
DE PLINAS 1 2 3 4 ' e 

ESTU 
DIO. 

E SOCIO Introduc Tecnolo Interde Necesida Producti Re lacio 
8 11\JMANIS ción a gía y penden des Socia Vidad y nea HWIMI 
Q TICAS la carra Cultura cia Tec les y De Organiza nas en 
u ra. en M•xi no lógica earrol lo ción pa el Traba 
E co. Económico ro la jo, 
M Produc 
A ción. 

B METO DO Taller Semi na 
A LOGICAS de Lectu rio de 
8 ra y Re Titula 
I dacción. ción. 
e 
c LENGUA Idioma Idioma ldfoma 

JE Extranje Extranje Extranje 
G ro l. ro II. ro XII. 
E 
N 
E CIENTI Matem4ti Matem4ti Actuali Actual ida 
R FICO cae I. cas Il. da.des de des de la 

" TECNOLO la Cien Ciencia 
L GICAS cia I. II. 

CIEN DISCI Amatom1a Anatom1a Prótesis Prótesis Aparato 
CIAS PLINJl.S y Fisio y Fisio Fija I Fija Il log1a Or 
BABI log:ía I. logia II todoncia 
cr.s Infantil 

TECNO DISCI A.T • .11..I Jl.,T.A.II Prótesis Prótesis Labora to Labora to 
LOGI PLINJl.S Removí Removible rio Inte rio Inte 
cr.s ble I. u. gral l. gral II. 

Qu!mica. Prol9todon Pros to Pros to 
cia I. doncia doncia 

n .. III. 

COM DISCI Eco logia Eco logia Fundi Soldadura Porce la Porcel a 
PLE PLI l. II. ción. nas I. nas ~I. 
MEH NlS 
TA 
RIAS DISCI Higiene Psi colo Admtnts 

PLI y Seguri q1a So tración 
NAS dad del cial. del Labo 

Labora to ratorio 
rio Den Dental. 
tal. 
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CARRERA' OPERACION DE FARMACIAS. 

A REAS DISCI S!llESTRE SDIESTRE SDIESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 
ESTIJD. PLINAS 1 2 3 4 ~ 6 

E SOCIOHIJ Introduc Tecno.lo Interde Necesidi:l Producti Re lacio 
s MANISTI ción a g1a y penden des Socia vidad y nes Huma 
Q CAS la Carre Cultura cia Tec lee y De Organiza nae en 
u re. en Mdxi no lógica sarro! lo ción pa el Traba 
E co. Económico ra la Jo. 
11 Produc 
A ción 

B lllrrOOO Taller Semi na 
A LOGICAS de Lectu rio de 
s ra y Re Titula 
I dacción. Ción, 
e 
o LENGUA 

JE 
G 
E 
N 
11 CIENTI Jllatemllti Matem.iti Actual i Actual ida 
R FICO cae I. cae II. dades de des de la 
A TECNOLO la Cien Ciencin 
L GICAS cia I. II. 

CIEN DISCI Qu1mica. Ffsico- F1sico- Qu1mica Farmaco Farmaceú 
CIU PLINAS Qu:tmica Qu1micG de Medica log1a. ti ca. 
llUIC. I. II. mentoB. 

TECHO DISCI A.T.A.I A.T.A.II Fannacia Farmacog Farmacia Farmacia 
LOGI PLINAS Qu:fmica. noscia. Galénica Especial 
CAS 

Qu:tmica Bioquimi Fisiolo Alma.ce Legisla 
Org4nica ca. g:ta. nea e In c.ión. 

venta 
rioe. 

Cllll DI9CI Ecolog1a 8iolog1a Epidemio Salud PO Salud Pú Toxico lo 
PLE PUNAS Celular. logia, blica I. blica II g1a. 
lllEll 
TA Adminis Ad.mi nis Practi 
RIAS tración. tra.ción ca.s en 

de f'anna. f'a.nna.cla. 
ciae. 
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CARRERA: ENFERMERIA GENERAL, 

AREAS DISCI SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 
DE ES PLINAS 1 2 3 4 ~ 6 
TIJDIO 

E SOCIOHU Introduc TecnoJo Interde Necea ida Producti Re lacio 
s MANISTI ción a g1a y penden des Socia vidad y nes Huma 
Q CAS Ja Carre Cultura ci4 Tec. les y De Organiza nas en 
u ra. en Méx;i no lógica sarrol lo ción pa el Traba 
E co. Económico ra l• JO, 
M Produc 
A Ción, 

B METO DO Taller Semi na 
A LOGICAS de Lectu rio de 
s ra y Re Titula 
I dacción. ción. 
e 
o LENGUA 

JE 
G 
E CIENTI Matem4ti Matemati Actual i Actual ida 
N FICO cae l cae II dades de des de la 
E TECNOLO la Cien Ciencia 
R GICAS cia I II. 
A 
L 

CID! DISCI Anatomia Qu1mica Nutrición Nutrí 
CIAS PLINAS y Fisio Fieioló I. ción 11. 
ll!ASI logia. gica. 
CAS 

n:c DISCI A.T.A.I A. T.A. II Enferme Enferme Enferme Enferme 
NO PLINAS r1a I. ria II r1a III ria IV. 
LO 
eneas Materno Pato lo Pato lo Salud P\l Salud PQ 

Infanti 1 g1a I. gia II. bl lea I. blica 11 

COI! DISCI Ecolog;fa Ecolog:fa Bioesta Farmacolo Farmaco Ad.mi nis 
PLE PLINAS I' IJ, d1stica.. gia I. log1a IJ tración 
M!!N en Enfer 
TA mer1a. 
RIAS 

Educa Epidemio Epidemio Psi colo Salud 
ciOn pa logia I. Jog:fa II. gfa So Mental y 
ra Ja Sa cial. Rehabil i 
lud. tac ion. 
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CARRERA: SALUD COMUNITARIA. 

A REAS DISCI SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 
DE ES PLINAS 1 2 3 4 ~ 6 
TUDIO 

E SOCIOllU Introduc Tecnolo Interde Necesida Producti Relac10 
B IWIISTI ción a g1a Y penden des Socia vidad y nes Huma 
Q CAS la carre Cultura cia Tec les y De Organiza nas en 
u ra. en Mdxi no lógica sarrol lo ción pa el Traba 
E co. Económico ra la jo. 
X Produc 
A ciOn. 

11 MEI'ODO Taller Semi na 
A LOGICAS de Lectu rio de 
9 ra y Re Ti tul a 
I dacciOn. ción. 
e 
o CJENTJ Matem4ti Matem6.ti Actuali Actual ida 

FJCO cas J. e as IJ. da.des de des de l• 
G TECNOLO la Cien ¡;:iencia 

• GICJIS cia I • II. 
H 
E LENGUA 
R JE 
JI 
L 

ClDI DISCI Anatom'!a Bioesta Bioesta Epidemio Epidem10 
CIAS PLINAS y Fisio d:istica d1stica logia So logia So 
IWll logia J. II. cial I. cial 11. 
CAB 

n:c DJSCI A.T.A.I A.T.A II Salud Co Salud Co Salud Co Salud Co 
llO PLIHJIS munita munitaria munita munita 
LO ria I, II. ria III. ria IV. 
GlCJIS 

Materno Pato lo Patologia Salud Pl'.l salud Po 
Infanti 1 g1a l. JI. blica l. blica 11 

CClll DISCI Eco logia Ecolog1a Epidemio Epidemio Coopera lldminis 
PU: PLINAS l. II. log1a l. logia 1 I. tivismo. tración ... Sanita 
TA ria. 
RlAB 

Educa Labora to Nutrición Nutrí Salud 
ción pa rio CU l. ción II. Mental y 
ra la Sa nico. Rehabi li 
lud. tación. 
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CARRERA' HOTELERIA Y OlSTRONOMIA, 

l\REAS OISCI SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 
DE ES PLINAS 1 2 3 4 s 6 
TU DIO 

E SOCIOHU Introd.uc Tecnolo Interde Necedida Producti Re lacio 
s Ml\NISTl ción a gia y penden des Socia vid.ad y nea Huma 
Q CAS la Carre Cultura cia Tec les y De Organiza nas en 
u ra. en Méxi nológica sarrol lo ción pa el Traba 
E co. Económico ra la jo, 
M Produc 
A ción. 

B MIITODO Taller Semi na 
A LOGlCl\S de Lectu rio de 
s ra y Re Titula 
I dacción. ción. 
e 
o LENGUA Idioma Idioma Idioma Idioma Ex Idioma Idioma 

JE Extranje Extranje Extranje tranjero ExtranJe Extranje 
o ro I. ro II. ro III. IV. ro V. ro VI. 
E 
N CIENTI Matemd.ti Matem4ti Actuali Actual ida 
E FICO cos l. cas II. dad e e de des de lo 
R TECNOLO la Cien Ciencia 
A GlCAS cio I. II. 
L 

CIEN DISCI Geogra Contabi Mstemáti Audi torta Legisla Organiza 
CIAB PLlNAS ffa Re lid.ad. cas Co ción Sa ClÓO de 
BABI gional. marcia nitaria. Grupos y 
CAS les. Conven 

ciones. 

TEC DISCI A.T.A.I l\.T.l\ lI Hospeda Hospedaje Hospeda Hospeda 
NO PLINAS je I. ll. je lII. je IV, 
LOOI 
CAS 

Adminis Adminis A limen Alimentos Alimen Alimen 
tración tración tos y Be y Bebidas tos y Be tos y Be 
Hotelera de Perso bidas I. II. bidae bidas IV 

nal. lil. 

COM DISCI Control Control sistemas Sietemas 
PLE PLINAS de Cos de Costos Mecd.ni Computa 
NEN tos I, Il. cos de rizados 
TA Regia para la 
RIAS tres. Hotel e 

rta. 
Alma.ce 
nes e In 
ventario 
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CARRERA: ASISTENTE DENTAL, 

AREAS DISCI SDIESTRE SDIESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 
DE ES PLINAS 1 2 3 4 ~ 6 
TIJDIO 

z SOCIOllU Introduc Tecnolo Intierde Ne ces ida Producti Relac10 
8 l!ANISTI ciOn a g1a y penden des Socia vida.d y nes Huma 
Q CAS la Carre Cultura cia Tec les y De Organiza. nas en 
u ra. en M~xi no lógica sarrol lo ción pa el Traba 
E co. Económico ro 1• jo. 

" Produc 
A ción. 

B llETODO Taller Semi na 
A !.OGICAS de Lectu rio de 
8 ra y Re Titula 
1 dacción. ción. 
e 
o LENGUA Idioma Ex Idioma Idioma 

JE tranjero Extranje Extranje 
G I. ro II. ro III. 
11 
N CIENTI Matem4ti Katem6ti Actuali Actual ida 
E FICO cae I. cas 11. dades de des de lti 
R TECNOLO la Cien Ciencia 
A GICAS cía l. II. 
L 

CIEN DISCI Anatom1a Anatom1a Bioesta 
CIAS PLINAS y Fiaio y Fisio d:fstica 
BAII logla r. log1a Il 
CAi 

TllC DISCI A.T.A I A.T.A lI Odontolo Radiolo Presto Endodon 
llO PLINAS g:fa Pre g:fa. doncia. cia. 
LO ventiva. 
GICAB 

Educa Cl:fnica Cl tnica Cl1nica Cl tnica 
cion pa Dental I Dental lI Dental Dental 
ra la Sa III. IV. 
lud. 

COll DISCI Ecolog1a Ecolog1a Epidemio Farmacolo Prótesis Exodon 
PLE PLINAS I. II. log1a. g1a. fjja y cia. 
111111 Removi 
TARIAll ble. 

Salud Pú Psicolo Adminis 
blica. g1a So tración. 

c1al. 



CARRERA1 ASIBTElrl'E EJECUTIVO. 

A REAS DISCJ SDIESTRE SDIESTRE SDIESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 
DE ES PLINAS 1 2 3 4 ~ 6 
TUDIO 

E SOCIOHU lntroduc Tecnolo Interde Necesida Producti Re lacio 
s MANJSTI ción a g1a y penden des Socia vidad y nes Huma 
Q CA la Carre Cultura cia Tec les y De Organiza nas en 
u ro. en Méxi nológica sarro! lo ción pa el Tre.ba 
E co. Económico ra la jo. 

M Produc 
A ción. 

B METO DO Taller Semi na 
A LOGICAS de Lectu rio de 
s ra y Re Titula 
I dacción. ción. 
e 
o LENGUA Idioma Idioma Idioma Idioma Ex Idioma Idioma 

JE Extranje Extranje Extranje tranjero ExtranJe Extranje 
G ro I. ro JI. ro JII. IV ro v. ro VI. 
E 
N CIENTI Matem4ti Matem4ti Actuali Actual ida 
E FICO cas I. cas JI. dades de des de la 
R TECNOLO la Cien Ciencia 
A GICAS cia I. II. 
L 

CIEN DISCI Adrninis Adminis Adminis Contabi l i Contabi Sistemas 
CIAS PLINAS trae ion tración tración dad I. lidad JI Mec4ni 
BABI I. JI. de Persa cos de 
CAS nal. Registro 

T D A.T.A.I A.T.A II Matemát1 Desarro Archivo Archivo 
E I cae Co 1 lo Orga nom1a l. nom1a II 
e s mercia nizacio 
N e les. nal. 
o I 
L p Taquime Taquimeca Organiza Ailtomati 
o L canogra nograf1a ción de 2ación 
G 1 f1a I. II. Oficinas de Ofici 
I N nae. 
e A 
A s Gram6ti Gram4t1 Costos y 
s ca y Or ca y Or Pre e u 

tograf1a tograf1a puestos 
I. !I. 

COM DISCI Derecho Derecho Corres Taller 
PLE PLINAS Mercan Adminis ponden de Red. 
MEN ti l. trativo. cia y Do de Doc. 
TARIAS cumenta. en lngl6 



3.3 Mue•tra Poblacional del Plantel Cuautitl4n. 

3.3.1. InvHtigaclon d• Campo. 

A partir de nuestra propuesta metodológica del curr1culo. retoma
mos la evaluación interna con sus elementos: la orga.nización y estruc
tura del plan de eetudioe. 

Para conducir dicha evaluación. debe partirse del establec1m1ento 
de ciertas normas ·o criterios que constituyen los rasgos espec1ficos 
que sirven de baee para la deducción de juicios y toma de decisiones. 

Ya hemos visto la gama de posibilidades para evaluar el curr1culo 
a.hora. corresponde a la población obJeto de estudio, conformada por los 
alumnos que están siendo a.fectados d1rectamente por la planeac1ón edu
cativa del Colegio. Para muchos autores. la congruencia interna del pro
grame. •e baea 11nicamente en determinar la continuidad, secuencia e in
tegración de los contenidos agrupados dentro de él. Para nosotros fue 
importante determinar en que forma el curriculo ha afectado a las per
eonae involucradas. 

Esta evaluación nos proporcionó datos importantes para aplicar los 
criterios que manejan Gldzman y De lbarrola cuando hablan de la. con
gruencia del plan, viabi 1 id.ad del plan. continuidad del plan y vigencia 
del plen. Lo• datos siempre se contextual izaron desde el perti l profe
sional que maneja el Colegio. Ademas. la explicación de los resultados 
permite una retroalimentación con;untamente con las observaciones y 
propuestas de los docentes, informantes clave y el d1seno y estructura
ción curricular que propone el Colegio. 

En esta muestra aleatoria del Plantel Cuautitl4n retomamos los si
guientes rubroe 1 

• DAT08 80CIOECONOMICOS. 
•sexo 
ºEdad 
•tugar de residencia 

• EVAWACION DE LOS OllJt:I'IVOS. 
•conocimiento de los objetivoe generales de la carrera. 

• EVALUACIOH DE LOS TIDIPOS CURRICULARES. 
•Para cubrir contenidos teóricos. 
•Para cubrir contenidos prdcticos. 

• EVAWACIOH DE LOS COHTENIDOS. 
•En general 
•11ateria• con mayor aceptación. 
•Propuestae de contenidos alternativos. 

• llVAWACION DE LA PLAllTA DOCENTE. 
•En la promoción de amll is1s de contenidos. 
•En la. preparación anticipada de clases. 
•En el dominio de los contenidos. 
•En los apoyos did~cticos que utili:;;:a, 
•Propuestas para el mejora.miento de la. planta docente. 

• BVAWACIOH DE LAll INSTALACIONES. 

96 



•Auditorio. sala de audiovisuales. 
•Instalaciones deportivas. 
•Biblioteca. 
•Propuestas de nuevas instalaciones. 

• EVALUACION DE LAS PRACTICAS ESCOLARES TANTO EN LA INSTITIJCION 
COllO FUERA DE ELLA • · 
•Relación teoria-pract:ica. 
"Objetivos de las prácticas escolares. 
•objetivos de las visitas a industrias. 
•PorctJntaje que han ocupltdO las prácticas escolares. 
·visitas promedio que han realizado. 
•Empresas y/o instituciones de pr6.ct icas. 

• INFORNACION LABORAL. 
·ocupación. 
•Tipo de empresa. 
•Ramo de actividad. 
•Lugar de las empresas. 
•propuestas de trabajo. 
•consideraciones laborales sobre las carreras. 
•posibilidades de empleo. 
"Instituciones o empresas que absorben a los egresados. 
"Promoción del empleo. 
•competencia con otras instituciones. 

La información anterior no solo es utilizada paira el an4lisls de 
la congruencia interna, también buscamos el impacto eoc1al que para el 
alumno representan estas carreras, y asi lograr una explicación de lo 
que sucede al interior del Plantel. Hablar del impacto de una profesión 
no se circunscribe sólo al alumno. sino a todas las personas que son a
fectadas directa o indirectamente. (docentes, administrat1-vos, comunl
dad, aparato productivo, etc.>. 

PLANTEL CONALEP CUAUTITLAN. 

CARRERAS o 

1 PROFESIONAL TECNICO EN HOTELERIA Y GASTRONOMIA. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ASISTENTE EJECUTIVO. 

ENFERMERIA GENERAL. 

SALUD COKUNITARI A • 

PROTESIS DENTAL. 

ASISTENTE DENTAL. 

OPERACION DE FARMACIAS. 
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La muestra se selecciono aleator1amente a partir de la población 
estudiantil de cada carrera. contemplando a los semestres mas adelanta
dos 3er. y 5to. respectivamente. 

La selección de estos semestres se hizo considerando que los alumnos 
conoc1an mejor i·a problemática del plantel. 

Se considera representativo. la muestra dado que lo. selección de o.
lumnos po.ra ln nplicación del cuestionario se dió de tal manera que no 
no contemplaran el punto de vista ú.nicamente de un grupo sino que se a
bordaron estudiantes de cada grupo. 

La descripción posterior del análisis de cada carrera nos ha permi
tido detectar limitaciones y alcances de cada una, dado que en su mayo
ria son carreras de reciente apertura y enfrentan un sinllrnero de pro
blem4ticas atines. Partiendo de esta detección conjunta podremos globa
lizar ciertas alternativas académicas que nos lleven a perfilar una e
ducación m4s integral desde un punto de vista pedagógico y una repercu
sión social mds importante. 

A continuacion presentamos los resultados globales que surgieron 
en la aplicación del cuestionario. 

a)DATOS SOCIOECONOllICOS. 

S e X O: 

Como se puede apreciar en la gr6fica 1 las carreras que imparte co
NALEP Cuautttllln. estan dirigidas al drea de la salud y al servicio 
principalmente. la Ubicación ha permitido hallar mds atractivo el campo 
hacia el sexo femenino as1. por ejemplo las carreras de DIFERMERIA GE
NERAL. SALUD C<»IUNITARIA. las encontramos saturadas de poblaciOn feme
nina. Carreras como OPERACION DE FARMACIAS de reciente aperturn tambien 
ha encontrado más saturación del sexo femenino a pesar de que esta ca
rrera no contemple necesar~amente este perfi 1. 

La carrera -ASISTENTE DENTAL y ASISTENTE &JECUI'IVO- se contemplan 
socialmente en el ramo de asistencia y secretarial por lo tanto el 11exo 
femenino encuentra mayor interés en estas carreras. 

El sexo masculino ha sido desplazado por el femenino.principalmen
te por el cardcter asistencial de este tipo de carreras.salvo en la ca
rrera de PROTESIS DENTAL que tradicionalmente ha correspondido al sexo 
marisculino. sin embargo en términos porcentuales aó.n en esta carrera es 
mayor el nñmero de mujeres. (Ver gráfica 1). 
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En 1• grética anterior se contemplan las edades mas predominantes 
•n lo• 11emestres 3er. y 5to. Es notable el alto porcentaje de jovenes 
entre 17 atlos que tiene la c4rrera de SALUD COMUNITARIA. Pero las eda
des que predominan no tienen variabilid4d dado que se sitúan entre los 
los 17 y 18 anos principalmente. Esto nos indica que los alumnos a mas 
tardar egre11aran a los 20 atlos. edad idónea para iniciar una carrera 
profesional. sin embargo. las empresas se interesan en los jovenes a 
partir de Jos 25 anos en adelante. segan lo muestran la bolsa de traba
jo que aparece en los principales diarios. Esta consideración observa 
que la edad ea una garantia de responsabilidad y conoc.imientos para los 
ellS)leadorea. 

Esta. situación enfrenta varias problem6.ticas: Por un lado se ori
lla a que el egresado no de importancia a la carrera que estudio y des
valorice su formación: por otro lado. la necesidad de trabajar motivan 
a que el egresado se emplee en actividades diferentes a su especialidad 
limitando la posibilidad de tomar experiencia en su ramo y poder em
plearae posteriormente como tfcnico. 

Estas condiciones laborales han propiciado casi un 60% de desem
pleo en los egresados. por lo tanto nos resta unicamente emitir juicios 
en torno a la formacion educativa que reciben los alumnos, porque labo
ralmente el empleo estara determinado por las fuentes de empleo. <Ver 
gr4fica 2l. 

t.Lugar donde viven lo• alumno•? 

En el siguiente cuadro se 4naliza esta pregunta. 

Pod.emoa mencionar que las localidades en que radican los alumnos 
corresponden en au gran mayoria a zonas circunvecinas del plantel. Es 
por esta raZOn que dada la gran demanda educativa de la zona y retoman
do los objetivos del colegio.en el sentido de dar educación a la pobla
ción pera. evitar su desarraic¡o se cumplen pa.rcialmente; salvo algunos 
jovenes que pertenecen a local ida.des mlls alejadas como es el caso del 
D.F. pero que principalmente lo hacen por carencia de la carrera en sus 
planteles m6a cercanos ó l>ien por tener preferencias hacia este plantel 
y zona. Como lo mue.stra la gr4fica predom1na en todas las carreras la 
localidad de CUAlITITLAN IZCALLI. 

99 



CUADRO 4 

ler. LUGAR -Cuautitl4n Izcal li 57.40% 
ASISTENTE &JEClITIVO. -Tlalnepantla 10. 60% 

-Cuaut i t U.n de Romero R. 6.30% 

2do. LUGAR -CuautitU.n Izcalli. 45.40% 
SALUD COllUllITARIA -Atizapén de Zaragoza. 13.60% 

-Naucalpan. 9.0% 

Jer. LUGAR -cuautitld.n Izcall i. 41.90% 
PROTESIS DENTAL. -D.F. 16.20% 

-Naucalpan. 9.30% 

4to. LUGAR -cuautitl4n Izca.11 i. 41. 90% 
OPERACION DE FARMACIAS -Atizap6n de Zaragoza. 9.30% 

-Tultitlan. 9.30% 

5to.LUGAR -Cuautitl4n Izcalli. 33.90% 
ENFERMEllIA GENERAL. -Tlalnepantla. 14.20% 

-Cuauti ~ lcin de Romero Rubio. 10.70% 

6to.LUGAR -CUautitl4n Izcalli. 28.20% 
HOTELERIA Y GASTRONOMIA. -D.F. 15.20% 

-Coacalco. 13.00% 

?o. LUGAR -Cuautitl4n Izcalli. 27.80% 
ASISTENTE DENTAL. -Atizap4n de Zaragoza. 22.20% 

-Me l chor Ocampo. 11.11% 
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b) EVALUACION DE L09 OBJETIVOS. 

l.Conocea 1011 obJetivoa de tu ca.rrera? 

Al inicio de cada carrera es :importante el conocimiento de sus ob
jetivos, de tal manera que los alumnos ahonden en su formación académi
ca de acuerdo con los requerimientos de cada especialidad. 

Segun Ja descripción de la tabla. podemos mencionar que cuatro de 
las carreras se inclinan por definir esta información como incompleta. 
on especial ASISTENTE EJECVTIVO.cuyoe objetivos se han dado parcialmen
te. seguidos por PROTE9IS DENTAL. HOTELERIA Y GASTRONOMIA y ENPERllERIA 
GENERAL. 

Las tres carreras restantes consideran que en términos generales 
la información que se les ha dado es completa. asi lo demuestra la ca
rrera de ASISTENTE DENTAL. OPERACION DE FARl!l\CIAS y SALUD COMUNITARIA. 

. Observamos la conveniencia de propiciar mas el conocimiento de las 
especialidades medlante diversas formas (folletos. pláticas.audiovisua
les. cursos, etc.) que esclarezcan las dudas de Jos alumnos. 

CUADRO 5 

ler. LUGAR -ASISTENTE EJECUTIVO ALGUNOS ªº·ªº"' 
2do. LUGAR -PROTESIS DENTAL. " 65.10% 

3er. LUGAR -HOTELERIA Y GASTRONOMIA .. 58.00!IO 

4to. LUGAR -ENFERllERIA GENERAL. .. 53.50!IO 

CUADRO 5a 

ler . .. -ASISTENTE DENTAL. TODOS 83.30!IO 

2do • .. -OPERACION DE FARMACIAS. " 64.BO!IO 

3er . .. -SALUD COMUNITARIA. .. 58.30!IO 
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el ZVALUACION DE LOS TIE24POS CURRICULARES. 

EL tiempo proporcionado por la eacuela para cubrir los contenidos 
de la• materia• teOrica11 •e: 

CUADRO 6 

-OPERACION DE FARMACIAS ADECUADO 43.20% 
BUENO 32.40% 

ler.LUGAR 
-ASISTENTE EJECUTIVO ADECUADO 36.17% 

BUENO 34.00% 

-SALUD COMUNITARIA BUENO 56.30% 
ADECUADO 20.60% 

-PROTESIS DENTAL. BUENO 48.80% 
2do.LUGAR ADECUADO 30.2(111< 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA BUENO 47.80% 
ADECUADO 23.90% 

-ASISTENTE DENTAL BUENO 44.40% 
ADECUADO 27. 70% 
INSUFICIENTE 22. 20% 

3er.LUGAR -ENFERMERIA GENERAL SUFICIENTE 33.90% 
BUENO 32 .10% 
ADECUADO 17. 85% 
INSUFICIENTE 16. 00% 

El tiempo que se asigna a las materias teóric8s ea importante de
terminarlo adecuadamente. dado que serl\ una garant1a para una as1mile.
ción confiable de los contenidos y una buena fundamentación de la prac
tica profesional. 

De acuerdo con esta observación describimos a continuación el cua
dro anterior que nos ofrece la información dada por los alumnos. 

Como se puede aprec 1 ar en el cuadro 1 a carrera OPERACION DE FARMA
CIAS y ASISTENTE &JEC1JfIVO evaluan el tiempo asignado como "adecuado y 
bueno". en el siguiente cuadro donde evaluan a cuatro carreras. los a
h1Dlnos califican al tiempo asignado como "bueno y adecuado" .y en la ca
rrera de ASISTENTE DDfTAL se contempló lai opción "insuficiente" porque 
1011 alumnos conaideran que el tiempo no ha sido ajustado debidamente. 

Por otro lado en la carrera de ENFERMERIA GENERAL determinaron que 
el tiempo proporciona.do para sus materias teóricas ha sido muy irregu
lar. incluso se habla de una "suficiencia. acrecentada por la opción de 
insuficiencia". 
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EL tiempo proporcionado por la eacuela para cubrir loe oontanldoe 
d• lae materia• practica• ee: 

CUADRO 7 

ler. LUGAR -SALUD COMUNITARIA ADECUADO 45.801' 
BUENO 29.001' 
SUFICIENTE 12. 501' 

2do. .. -OPERACION DE FARMACIAS ADECUADO 40.50* 
BUENO 24.301' 
SUFICIENTE 21.601' 

Jer . .. -ASISTENTE DENTAL ADECUADO 38.80% 
BUENO 22.201' 
INSUFICIENTE 22. 20% 

4to. .. -PROTESIS DENTAL ADECUADO 32.50% 
BUENO 27.901' 
SUFICIENTE 25.501' 

CUADRO 7a. 

ler. .. -HOTELERIA Y Gl\STRONOMIA BUENO 43.40% 
SUFICIENTE 34. 70%' 
INSUFICIENTE 15.201' 

2do. .. -ENFERMERIA GENERAL BUENO 39.20* 
SUFICIENTE 37.50% 
ADECUADO 16.00% 

3er . .. -ASISTENTE EJECUTIVO BUENO 36.10* 
ADECUADO 31.901' 
SUFICIENTE 31. 901' 

De acuerdo con estoa cuadros. el tiempo asignado para cubrir laa 
materias pr4cticas proporc1onar4 una buena aplicación de los conoci
"1ientos teóricos y el desarrollo de habilidades. El Colegio ha puesto 
énfaais en las practicas. que de acuerdo con el MODELO EDUCATIVO CONA
LEP deber& o.lcanzar un 60~ de la formación globcil del educando, veamos 
como evah:San el tiempo asignado los alumnos. 

Según lo muestran los cuadros. el primero de elloe indica que cua
tro carreras consideran al tiempo asignado como "adecuado y bueno". 

Cabe aclarar que loe porcentajes dadoe a la opción "adecuado" no 
son muy amplios, pero los hemos considerado porque se incrementa al su
mdrsele la opción de "bueno". 

En el mismo cuadro se aprecia otra caracter:tstica.ya que la carre
ra de ASISTENTE DENTAL retoma la opción de "insuficiente" en tercer lu
gar. situación que de algunas manera no deja tan clara su posición. 

En el segundo cuadro se aprecia una clara deficiencia en cuanto a. 
el tiempo a.signado porque prevalece la opcion de "bueno", pero el por-
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centaje no di ti ere tanto de la opción de "suficiente". e incluso la ca
rrera de HOTELERIA Y GASTRONOMIA. ee inclina hacia la opción de "insufi
ciente" con un porcentaje alto. 

Bate problema de la asignación de tiempo para las materias es 
preocupación constante de los planeadores educativos. habr:ía. que consi
derar Ma par4metros para definirlo apegado a una realidad educativa. y 
•in duda uno de eeoe parámetros son los alumnos. 

d l E\IALIJACION DE LOS CONTENIDOS. 

Ll.a• materia• que •• te han dado responden a lae expectativae que 
ten1a• de tu carrera? 

CUADRO 8 

1er.WGAR -EllFEllllER IA GENERAL PARCIALMENTE 73.20% 
TOTALMENTE 25.00% 

2do. .. -ASISTENTE EJECUTIVO PARCIALMENTE 72.30% 
TOTALMENTE 27 .60% 

3er . .. -HOTELERIA Y GASTRONONIA PARCilUJIENTE 69.50" 
TOTALMENTE 17 .30• 

4to . .. -SALIJD COMUNITARIA PARCIALMENTE 54.10* 
TOTALMENTE 25.00* 

!!to . .. -OPERACION DE FARMACIAS PARC IAIJIENTE 54.00* 
TOTALMENTE 45.90* 

6to . .. -PROTESIS DENTAL PARCIAIJIENTE 51.10* 
TOTALMENTE 46.50* 

7o. .. -ASISTENTE DElrl"AL PARCIALMENTE !!O.OO' 
TOTALMENTE 38.90• 

En esta pregunta anterior. loe alumnoe consideran que solo han res
respondido "parcialmente" en ler lugar y "totalmente" en un 2do. lugar 
para todas laa carrerae.Ee notable como la primera opción contiene por
·centajee altoe. Se debe a varios factores entre los que podemos desta
car: existen -teriaa que coneideran poco relevantes y se encuentran en 
el tlrea •ociohumanfstica: por otro lado consideran que deber1an inclu
irse •• contenidos prtlcticos y de actualización en la carrera que les 
permita desarro 11 aree mejor en 1 a pr4ct i ca. 

Esta información se complementa con los dos siguientes cuadros en 
loa que se deetacan las materias poco relevantes y la explicación de su 
rechazo. 
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LCu41•• •on la• materiae que consideras de menor utilidad en la 
carrera que ••tae ••tudiando7 

CUADRO 9 

ler. LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -Interdependencia Tecno-
logica. 41.00% 

-Actualidades de la Cien-
cia. 32.00-

2do. " -ASISTENTE EJECITI'IVO -Interdependencia Tecno-
lógica. 39. 30-

-Actualidades de lo 
Ciencia. 36.30% 

3er. " -PROTESIS DENTAL -Interdependencia Tecno-
lógica. 26.70% 

-Actualidades de lo 
Ciencia. 25.30" 

4to. " -ASISTENTE DENTAL -Interdependencia Tecno-
lógica. 29.10" 

-Productividad y Organi-
zación para la produc-
ción. 29 .10" 

-Actual idadee de lo 
Ciencia. 25.00" 

ler.LUGAR -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -Actua 1 ida.des de lo 
Ciencia. 33.80% 

-Interdependencia Tecno-
lógica. 25.30lll 

'2do. " -OPERACION DE FARMACIAS -Actualidades de la 
Ciencia. 33.3~ 

-Interdependencia. Tecno-
lógica. 27.50" 

3er. " -SALUD COMUNITARIA -Actual ida.des de la 
Ciencia. 28.50111 

-Interdependencia Tec:no-
lógica. 22.00" 

-Productividad y Organi-
zación p/ la Producción. 17.10% 
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El cuadro anterior nos da a conocer las diversas materias que los 
alumnos consideran poco relevantes en su formación académica. 

Las razones que dan los alumnos para el rechazo de estas materias 
se da como sigue: 

lPor qu•? 
CUADRO 10 

ler .LUGAR -ASISTENTE DENTAL -No se relaciona con 
la especialidad. 60.00% 

-El docente no tiene 
la suficiente prepa-
ración para impartir-
las. 10.00% 

2do. .. -OPERACION DE FARMACIAS -No se relacionan con 
la especialidad. 75.001' 

-Los contenidos no es-
tan actualizados. 11.11% 

3er. .. -DIFERMERIA GENEllAL -No se relacionan con 
la e11pecial idad. 69.80lll 

-No responden a mis in-
tereses personal es. 22.201' 

4to. .. -PROTESIS DENTAL -No se relacionan con 
la especialidad. 57.801' 

-No responden a mis rn-
teresas pereona 1 es. 15. 701' 

5to. .. -ASISTDiTE EJECUTIVO -No se relacionan con 
la eepecialidad. 57 .40• 

-No responden a mis in-
teresas personal es. 17 .oc. 

6to. .. -SALUD CQfllJNITARIA -Ho se relacionan con 
Ja especialidad. 46.801' 

-Los contenidos no es-
tan actual izados. 21.80• 

CUADRO 104. 

ler.LUGAR -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -No responden a mis 
intereses personales. 69.50% 

-Los contenidos no es-
tan actualizados. 17.301' 
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Cabe destacar como los alumnos consideran que laa materias rech•
zadas no se relacionan con su especialidad. Es notorio que el 4rea so
ciohumanistica se encuentra desvinculada de las expectativas que tienen 
loa alumnos, A nivel educativo ea una de las grandes deficiencias que 
tienen las carreras técnicas por el desprecio hacia el a.rea de humani
dades. 

Para una mejor visualización de esta problem&.tica a continuación 
se describen las diferentes areas quo componen la estructura curricular 
en las especialidades del CONALEP. 

ESQUEMA 
BASICO 
GENERAL 

AREA 
SOCIOHUMANISTICA 

-SOCIOHUMANISTICAS 
-METODOLOG I CAS 
-CIENTU'ICO-TECNOLOOICAS 

-INTRODUCCION A LA CARRERA ( 1 l 
-TECNOLOGIA Y CUL'IVRA EN KEXICO, (2) 
-INTERDEPENDENCIA TECNOLOGICA. (3) 
-NECESIDADES SOCIALES Y DESARROLLO ECONOMI-

CO. (4) 
-PRODUCTIVIDAD Y ORGANIZACION PARA LA PRO

DUCCION. (5) 
-RELACIONES HUMANAS EN EL TRABAJO. ( ~) 

Estas materias estan repartidas en los seis semestres que tiene ca
da especialidad. 

KETODOLOG I CAS -TALLER DE LECTURA Y REDACCION. 

AREA -MATEllATICAs I 
CIENTIFICO-TECNO- -MATEMATICAS II 
LOGICA. -ACnJALIDADES DE LA CIENCIA I 

-ACTUALIDADES DE LA CIENCIA lI 

De acuerdo con el Esquema B48ico que maneja el MODELO CONALEP. la!!ll 
primeras mat~rias de rechazo corresponden con un mayor porcentaje a las 
consideradas dentro del AREA SOCIOHUMANISTICA. seguidas por las del A
REA CIENTIFICO-TECNOLOOICA. 

En su Modelo Educativo. el CONALEP retoma las carencias curricula
res que se han dado históricamente en proyectos afines. por lo tanto en 
su estructura curricular aparece el A.REA SOCIHUMANISTICA bien definida 
para la formación integral del alumno; sin embargo como se aprecia en 
los cuadros anteriores se da un rechazo coneiderable por el 4rea. 
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tQu• conoc:lmtento• con•id•r•• deber1an incluirse en tu especiali
dad para tu mejor-lento profHlonal? 

CUADRO 11 

-HOTELERIA Y OASTRONOMIA -Pr4cticas tanto en la 1nstítu-
ción como tuera de el la. 50.60% 

-Cursos y Bemínarioa. 26.00% 
-Investigaciones actuales sobre 

la especialidad. 13.30% 

-SALUD COllUNITARIA -Prdicticas tanto en la institu-
ciOn como tuera de el la. 44 .40% 

-Cursos y seminarios. 37. 70% 
-Invest1gacionee actuales sobre 

la especialidad. 11.10'1< 

-OPERACION DE FARMACIAS -Prácticas tanto en la institu-
ciOn como tuera de el la. 43.50% 

-cursos y seminarios. 21. 70% 
-Investigaciones actuales sobre 

la especialidad. 20.50ll< 

-PROTESIS DENTAL -Pr4cticas tanto en la insti tu-
cíOn como tuera de el la. 36.90% 

-Cursos y seminarios. 25. 90111 
-Investigaciones actuales sobre 

la especialidad. 16.60lll 

-ASISTENTE EJEC\ITIVO -Pr4cticas tanto en la institu-
ciOn como tuera de el la. 32.10!1! 

-Teor1as e i nvest iga.c iones actua-
les de la especialidad. 23.80111 

-Cursos y seminarios. 22.60lll 

-ASISTENTE DE!n'AL -Cursos y seminarios. 43.30, 
-Prllcticas tanto en instí tu-

cíOn como fuera de el la, 36.60% 
-Teor1as que hablen de la eepe-

pecíalidad. 10.00% 

-ENFERllERIA GENERAL. -Invest igacíondes actual es sobre 
la especialidad. 36.00• 

-cursos y eemínarios. 24.00• 
-Pr4cticas tanto en la imstítu-

ciOn como fuera de ella. 23.90, 

Coeo. se aprecia.en realjdad no es un rechazo total para el airea de 
las ciencias 11oc1alea, ya que ademas de pedir que se incluyan mas prac
ticas se pone •ntat1is en cursos, seminarios e ínvetigaciones actuales 
sobre Ja especialidad. Por lo tanto notamos una inconformidad de los a
hmno11,en el sentido de que loe contenidos no se han enfocado totalmen
te sobre •u e•pecialidad. 
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el EVALUACION DE LA PLAJITA DOCEIO"E, 

ee? 
lEl docente promueve el an•li•ill de 1011 contenido• vi•toe en cla

CUADRO 12 

ler. LUGAR -ASISTENTE DENTAL -FRECUENT.DIENTE 88.89'1 

-POCAS VECES 11.1211 

2do. .. -EHFERMERI A GENERAL -FRECUEKI'DIENTE 80.3~ 

-POCAS VECES 19.65111 

3er. .. -PROTESIS DENTAL -FRECUENTEMENTE 65. lllll 

-POCAS VECES 34.89111 

4to. .. -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -FRECUENTDIEN'J'E 63.04111 

-POCAS VECES 32.62111 

5to. .. --OPERACION DE FARMACIAS -FRECUDífEllEllTE 59.46"5 

-POCAS VECES 40.~4111 

6to. .. -ASISTENTE EJECUTIVO -FRECUENTEMENTE 55 .31111 

-POCAS VECES 36.18" 

7o. .. -SALUD COMUNITARIA -FRECUEllTEMENTE 50.00"5 

-POCAS VECES 50.00" 

El CONALEP. enfrenta semestralmente problemas para la contratación 
de la planta docente. en primer lugar por las condiciones laborales. ya 
que su contrato no puede exceder m4s al la de 16 horas y en muchos de 
los casos no es favorable para los docentes por el poco salario que re
ciben y el poco tiempo para la preparación de sus clases. Sin embargo 
pese a estas caracter1sticas los alumnos consideran que frecuentemente 
los docentes promueven ~l an41 isis de los contenidos vistos en clase en 
apoyo a eu formación acadt!mica. 
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&Loe docente• preparan con anticipación eu• cla•e?? 

CUADRO 13 

ler. LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -CASI TODOS 57.14'5 

-TODOS 32.14'5 

-ASISTENTE &lEClll"IVO -CASI TODOS 55 .31• 

-TODOS 31.93• 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -CASI TODOS 50.00'5 

-TODOS ~9.14'5 

-OPERACION DE FARMACIAS -CASI TODOS 46.65• 

-TODOS 27.03• 

-SALUD COMUNITARIA -CASI TODOS 45.B3• 

-TODOS 29.1~ 

2do. LUGAR -PROTESIS DENTAL -TODOS 51.16'5 

-CASI TODOS 37.20'5 

-ASISTENTE DENTAL -TODOS 44.44• 

-ALGUNOS 44.44• 

Hemos hablado del poco tiempo que tiene el docente para la prepa
ración de sue claaee y necesariamente afectarli en la formación de lo.e 
alumws. Esta ea una caracteristica de las instituciones de educación 
superior. principalmente por Ja forma de contratación en asignaturas 
que reduce el tiempo para la documentación apropiada de las exposicio
nea .en cla••· En este sentido los alumnos consideran que casi todos los 
docentes CONaLEP preparan con anticipación eus clases. 
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lLo• docent•• dOCDinan loe contenido• d• lee ee1gnatura• que impar-
tan? 

CUADRO 14 

ler. LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -CASI TODOS 73.21' 

-TODOS 21.421 

-PROTESIS DENTAL -CASI TODOS 55.16• 

-TODOS 3!l.54• 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -CASI TODOS 45.60• 

-TODOS 41.3051; 

-SALUD COMUllITJ\RIA -CASI TODOS 41. 67-

-TODOS 33.33• 

2do. LUGAR -ASISTENTE EJECUTIVO -CASI TODOS 55.3151; 

-SOLO ALGUNOS 25.55• 

-OPERACION DE FARMACIAS -CASI TODOS 48º.65• 

-SOLO ALGUNOS 32 .43• 

3er. " -ASISTDITE DENTAL -TODOS 61.lU 

-CASI TODOS 27.68• 

La formación de los docentes ha ei<lo un reto para muchas inatitu
ciones de educ4ción superior. CONALEP no ha sido la excepción y promue
ve una serie de cursos interaemeatrales y otros autodid4cticos denomi
nados Sistu.a. de Educación a Distancia. 

Sin emb4rgo su alcance hta sido limitado ya que se requiere un com
cocaprcxniao de los docente& por promover su educación continua..Adetnlls Ja 
falta de personal docente obliga al Col•gio muchas veces en contratar 
docentes que no tienen experiencia en la docencia o bien las m11ter:ias 

. que imparten no coinciden con su formación profesional. Es por esto. ra
zón que los 4lumnos meciono.n que casi todos Jos docentes dominan loe 
contenidos de las materias que imparten. 

Esta situación pone de manifiesto que ee puede hacer m6:s en la 
formación de lo.e docentes a tra:v6s de grupos colegiados en los plante
les CONALEP que promuevan la formación doeente .. 
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LCUlll•• •on lo• apoyos d1ddct1coe md.11 frecuentes que ut1 lizan 1011 
docente•? 

CUADRO 15 

ter. LUGAR -ASISTENTE EJECUTIVO -PIZARRON 57.66% 

-RKl'llOPROYECTOR 20.00>t 

-PROYECTOR DE PELI CULAS 12.94% 

2do. .. -ASISTENTE DENTAL -PIZARRON 54.50% 

-RKl'JlOPROYECTOR 30.30% 

-PROYECTOR DE PELICULAS 9.10• 

3er. .. -SALUD COMUNITARIA -PIZARRON 53.49% 

-RKl'llOPROYECTOR 18.60% 

-PROYECTOR DE PELICULAS 11.62% 

4to. .. -PROTESIS DENTAL -PIZARRON 51.94• 

-RETROPROYECTOR 27.27% 

-PROYECTOR DE PELICULAS 12.96, 

5to. .. -OPERACION DE FARMACIAS -PIZARRON 46.00, 

-RKl'llOPROYECTOR 22. 20• 

-PROYECTOR DE PELICULAS 16.60% 

6to. .. -HOTELERIA Y GA:rrRONOllI A -PIZARRON 42.65% 

-RKl'llOPROYECTOR 25.55% 

-PROYECTOR DE PELICULAS 19.38• 

7o. .. -ENEFERMERIA GENERAL -PIZARRON 40.09% 

-RKl'llOPROYECTOR 20.47, 

-PROYECTOR DE PELICULAS 19.68'1 

Tr•dicion•l•nte el pizarron e11· el material diddctico mas frecuen
temente utilizado en nuestras escuelas. pero tambi•n es el que propicia 
.as la verbal izactón en su uso prolongado. por lo tanto se requiere la 
formación del docente para el aprendizaje de nuevas for md.s didácticas 
en la transmisión de Jos conocimientos. Este ueo prolongado Jo ponen de 
.. nifiesto 1011 alumnos en el cuadro anterior. 
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LEn t4'rmino11 general•• como evaluar:ta• a la planta docente? 

CUADRO 16 

ler. LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -BUENA 76.76'11 

-REGULAR 14.:ZBlll 

2do. .. -HOTELERIA Y GA!rl'RONOMIA -BUENA 67.39• 

-REGULAR 21. 73'11 

3er. .. -ASISTENTE EJECUTIVO -BUENA 63.62"' 

-REGULAR 36.16"' 

4to. " -SALUD COMUNITARIA -BUENA 62.50'11 

-REGULAR 33.33lll 

5to. " -OPERACION DE FARMACIAS -BUENA 62.20lll 

-REGULAR 24.301' 

6to. .. -PROTESIS DENTAL -BUENA ~2.00!11 

-REGULAR 20.00"' 

7o. .. -ASISTENTE DENTAL -BUENA 50.00!ll 

-REGULAR 33.33"' 

Los alumnos consideran que los docentes son buenos y regulares.pe
ro esto nos demuestra que debemos buscar la excelenecia, para que loe 
alumnos encuentren atractiva su formación acad.ém:ica y no sólo cumplan 
como requisito sus actividades educativas. 

Esta calificación que ponen loe alumnos sabemos que encierran sub
·jetividades.ya que por datos que nos ha ofrecido el plantel en este ru
bro encontramos que el alumnos no sabe diferenciar entre la buena pre
paración que tenga un docente y la buena convivenc~a en clase. Por esta 
razón el alumnos evalúa como excelente al docente que le da buen trato 
y no exige, por el contrario el docente que le exige una buena prepara
ción es reconocido como autoritario y desagradable. En este caso reco
nocemos que en la formación docente se <debe perseguir la buenD convi
vencia docente alumno. pero tambien la necesidad de una sensibilización 
en cuanto la formación académica del alumno. 
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l.Gu• propondr1a• para el mejoramiento de ta planta docente? 

CUADRO 17 

ler. LUGAR -SALUD COMUNITARIA -CAPACITACION PARA LA 
DOCENCIA. 70.0011< 

-SELECCION DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN LA 
MATERIA. 23.3311< 

-PROTES IS DENTAL -CAPACITACION PARA LA 
DOCENCIA. 57.4311< 

-NO SE DAN PROPUESTAS. 22.22% 

-ASISTENTE &JECUTIVO -CAPACITACION PARA LA 
DOCENCIA. 53. 7011< 

-MEJORAR SU PREPARACION 
ACADEMICA EN LA MATE-
RIA. 24.0711< 

-OPERACION DE FARMACIAS -CAPACITACION PARA LA 
DOCENCIA. 45.9511< 

-SELECCION DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN LA 
MATERIA. 27.0311< 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -CAPACITACION PARA LA 
DOCENCIA. 30.1811< 

-NO SE DAN PROPUESTAS. 26.4U 

-AC'I\JALIZACIONB EN LA 
MATERIA. 24. 52!1 

2do. LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -NO SE DAN PROPUESTAS 44.4411< 

-llEJORAR LA SELECCION 
DEL PERSONAL DOCENTE. 31.4711< 

3er. .. -ASISTENTE DENTAL -NO SE DAN PROPUESTAS 38.8911< 

-SELECCION DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO. 33.33~ 

-CAPACITACION PARA LA 
DOCENCIA. 16,6711< 
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Las propuestas que heicen los alumnos para tener una mejor siiante 
docente se enfocan principalmente hacia la formación docente. mejorar 
la selección de tos docentes y mejorar su preparación acad6mica en las 
materias que imparten. 

Estas propuestas son razonables desde el punto de vista de la edu
cación continua para los docentes. Debe promoverse a trav6s de grupos 
colegiados y coordinado por un departamento encargado del mejoramiento 
académico tanto de alumnos como de docentes. 

Sabemos que la forma de contratación repercute enormettl9nte en los 
alcances de una mejor planta docente. pero se deben buscar tos canale11 
m4s tavorablee tanto para los alumnos como docentes y subsanar estas 
carencias. 

Ademas de mejorar la contratación de los docentes y propiciar una 
mejorar actualización.deben proponerse formas de participación tanto de 
los docentes ya que hemos visto que si bien es cierto que constantemen
te son evaluados tanto por loe alumnos como por las autoridades los re
sultados han servido en algunos casos unicamente para el deepido de 
personal. pero no para rescatar propuestas que tengan una continua a
plicación en las problem4ticas md:e comunes que enfrenta el plantel, co
mo es el caso de la reprobación, h4bitos de estudio, capacitación de 
los empleados administrativoa que estan en contacto con los docentes. 
conocimiento de la adolescencia. promocionar la excelencia acad.tmica de 
los alumnos. entre otras cosas. 

Sabemos que se requieren hacer diversas propuestas porque adem4s 
los planteles CONALEP enfrentan otras problemd.ticas que afectan direc
tamente a la planta docente, y es la falta de personal especializado en 
ciertas carreras de reciente apertura como es el caeo de SALUD COMUNI
TARIA, OPERACION DE FARMACIAS, ASISTENTE DENTAL. por citar algunas. Es
ta situación requiere que los planteles cuenten con un departamento en
cargado de resolver parcialmente estas situaciones ya que por mucho en
tusisamo que tengan Oficinas Nacionales la problem.itica la enfrentan 
directamente los planteles 
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f l EVALUJICION DE LJIS INSTJILJICIONES. 

Bl plantel cuenta con taller•• y laboratorios: 

CUADRO 18 

ter. LUGAR -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -BUENOS 66.21% 

-EXCELENTES 20.56% 

-REGULARES 13.23.% 

-ASISTENTE EJEClll'IVO -BUENOS 51. 06% 

-EXCELENTES 34.05% 

-REGULARES 14.89% 

-ENFERMERIA GENERAL -BUENOS 50.00% 

-EXCELENTES 39.28% 

-REGULARES 10.71% 

2do. LUGAR -PROTESIS DENTAL -BUENOS 53.48% 

-REGULARES 30.25% 

-EXCELENTES 13.95% 

-OPERJICION DE FARMACIAS -BUENOS 52.78-

-REGULARES 25.00-

-EXCELEIITES 19.44% 

-SALUD COllUNITARIA -BUENOS 45.83• 

-REGULARES 41.67~ 

-EXCELENTES 12.50-

3er. LUGAR -ASISTENTE DENTAL -EXCELENTES 33.34~ 

-BUENOS 33.33% 

-REGULARES 33.33% 

En eate rubro ae puede considerar que tanto loe talleres como los 
laboratorios aon conaideradoa como buenos y regulares porque las insta
laciones tienen el espacio adecuado y suficiente para la población que 
tiene el plantel. 
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El plantel cuenta con auditorio. •ala de audtovteuale•i 

CUADRO 19 

ler, LUGAR -PROTESIS DENTAL"'- -BUENOS 74.43* 

-EXCELENTES 16.27'11 

-ASISTENTE EJECUTIVO -BUENOS 59.57" 

-EXCELE!fiES 21. 27" 

-REGULARES 19.16" 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -BUENOS 54.37% 

-EXCELENTES 28.18% 

-REGULARES 17.55'1 

-ENFERMERIA GENERAL -BUENOS 50.00% 

-EXCELENTES 42.85• 

-REGULARES 7.15* 

-OPERACION DE FARMACIAS -BUENOS 50.00% 

-EXCELENTES 30.56" 

-REGULARES 19.44• 

-ASISTENTE DENTAL -BUENOS 44.44• 

-EXCELENTES 38.89• 

-REGULARES 16.67• 

2do. LUGAR -SALUD COMUNITARIA -BUENOS 54.17% 

-REGULARES 29.1.,_ 

-EXCELENTES 16. 66• 

La diferencia que existe entre este plantel y otros centros CONA
LEP es el espacio.puesto que este centro estaba dirigido a la FES Cuau
titlt!n UNAM, por lo tanto el espacio f1sico hasta el momento proporcio
na un auditorio grande y sala de audiovieulaes completa para las nece
sidades de la población y con posibilidades de expanderse. 
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Bl plantel cuenta con 1netalac1on•• deportivae: 

CUADRO 20 

ler. LUGAR -SALUD COMUNITARIA -REGULARES 70.83% 

-BUENAS 16.67% 

-MALAS 12.50% 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -REGULARES 50.00% 

-BUENAS 39 .14% 

-MALAS 10 .86% 

-PROTESIS DENTAL -REGULARES 44.18% 

-BUENAS 41. 86-

-MALAS 6.97% 

2do. LUGAR -ASISTENTE DENTAL -REGULARES 55.57% 

-BUENAS 33.33% 

-EXCELENTES 5.55% 

-ENFERMERIA GENERAL -REGULARES 44 .64% 

-BUENAS 41.10% 

-EXCELENTES B.91% 

--OPERACION DE FARMACIAS -REGULARES 41.68% 

-BUENAS 30.55% 

-EXCELENTES 22. 22% 

3er. LUGAR -ASISTENTE EJEClTl"IVO -BUENAS 46.80% 

-REGULARES 34.04!11 

-EXCELENTES 10.03% 

La población juvenil busca ante todo buenas canchas deportivas. 
por lo tanto se consideran regulares porque en la observación f1sica se 
notan deficienciae en cuanto a variedad. ya que unicamente se cuenta 
con canchas de basketbol y. no son atractivas para la población que pre
ferentemente corresponde al sexo femenJno. 
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lLa bibl!otoca cuenta con amplia bibliograUa para cada una de IH 
a•ignaturae? 

CUADRO 21 

-ASISTENTE DENTAL -TIENE POCA BIBLIOGRAFIA 94.44• 

-SI CUENTA CON AMPLIA BIBLIO-
GRAFIA. 5.56-

-PROTESIS DENTAL -TIENE POCA BIBLIOGRAFIA 83.72-

-SI CUENTA CON AMPLIA BIBLIO-
GRAFIA. 13.95'-

-ENFERMERIA GENERAL -TIENE POCA BIBLIOGRAFIA 75.00"it 

-SI CUENTA CON AMPLIA BIBLIO-
GRAFIA. 17.85% 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -TIENE POCA BIBLIOGRAFIA. 69.76% 

-SI cUENTA CON AMPLIA BIBLIO-
GRAFIA. 21. 7.3-

-ASISTENTE EJECIJI'IVO. -TIENE POCA BIBLIOGRAFIA. 59.57% 

-SI CUENTA CON AMPLIA BIBLIO-
GRAFIA. 34.04% 

-OPERACION DE FARMACIAS -TIENE POCA BIBLIOGRAFIA 82.35% 

-NO CUENTA CON AMPLIA BlBLIO-
GRAFIA. 11. 77-

-SALUD COMUNITARIA -TIENE POCA BIBLIOGRAFIA. 58.33• 

-NO CUENTA CON AMPLIA BIBLIO-
GRAFIJ\. 25.00% 

.. 
Entre las características que debe reun1r un plantel educativo de 

educación superior es eu acervo b1bliográfico para una buena formación 
acad•mtca,en este caso el plantel cuenta con una amplia biblioteca, sin 
embargo se carece de suficiente bibl 1ograf1a para cada una de las ca
rreras, adem4s de que algunas son de reciente creación y se requiere la 
bib1 iograf:ía bastea para cada una de las materias. En este sentid.o la 
biblioteca no reune las condiciones de acervo bibliográfico por lo que 
deberá tomarse en cuenta esta problem4tica si se quiere promocionar la 
lectura que redundara en una mejor formación y h4bitos de estudio. 
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LPor qut? 

CUADRO 22 

-BNPERlll!!RIA GENERAL -EXISTEN.POCOS VOLUMENES 62. 60% 

-LA BIBLIOTECA NO ESTA ACTUAL!-
ZADA. 10.60% 

-EL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA ES 
INADECUADO. 10.66% 

-PROTESIS DENTAL -EXISTEN POCOS VOLUMENES • 61.62% 

-LA BIBLIOTECA NO ESTA ACTUAL!-
ZADA. 16.16% 

-ASISTIJITE EJEC\lrIVO -EXISTEN POCOS VOLUMENES. 77. 50% 

-LA BIBLIOTECA NO ESTA ACTUAL!-
ZADA. 12. 50% 

-ASISTENTE DENTAL -EXISTDf POCOS VOLUllENES 73.68% 

-LA BIBLIOTECA NO ESTA ACTUAL!-
ZADA. 15.60% 

-HOTELERIJI Y GASTROH<*IA -EXISTDf POCOS VOLl.JJIENES. 72.22% 

-LA BIBLIOTECA NO ESTA ACTUAL!-
ZADA. 27. 90% 

-OPERACION DE FARMACIAS -EXISTEN POCOS VOLUMENES 56.62% 

-LA BIBLIOTECA NO ESTA ACTUAL!-
ZADA. 29.4U 

-SALUD COMUNITARIA -EXISTEN POCOS VOLUMENES 52.94% 

-LA BIBLIOTECA NO ESTA ACTUAL!-
ZADA. 17.65% 

-EL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA ES 
INlUlECUADO. 14.7U 

Como podemos observar los alumnos consideran que la biblioteca t1e
tiene poca bibliografía para las necesidades de la poblacion estudian
til. La otra queja es que no esta actualizada y en algunos casos se ma
nifiesta que el servicio es inadecuado. Oficinas Nacionales promueve la 
eleboracion de apoyos bibliogr4ticos. sin embargo por las caracteristi
caa de las carreras se requieren otras estrategias para subs11nar esta 
probl-4tica. como ea el cano de promover las lecturas complementarias 
en apoyo a las deficiencias bibliográficas. 
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l.OU• otre.11 in11talacionee deberian incorporarse al plantel en apayo 
a tu mejoramiento proteeional 1 

CUADRO 23 

-ENFEHMERIA GENERAL -NO HAY PROPUESTAS 38 .46• 

-AMPLIAR Y MEJORAR LABORATORIOS DE 
PRACTICAS. ;;m.oo. 

-AMPLIAR LA BIBLIOTECA Y CONTAR CON 
MAYOR BIBLIOGRAFIA. 20.00"' 

-ASISTENTE EJECUTIVO -NO SE DAN PROPUESTAS. 43.18"' 

-TALLERES MEJOR EQUIPADOS. 22.72% 

-BIBLIOTECA MAS AMPLIA Y CON MAYOR 
BIBLIOGRAFIA. 13. 63% 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -MEJORAR EL LABORATORIO A Y B. Y EL 
DE HOSPEDAJE. 34.88• 

-NO SE DAN PROPUESTAS. 27.90ll 

-TALLERES MEJOR EQUIPADOS CON AM-
PLIACION DE LA COCINA. 18. 62• 

-OPERACION DE FAR!!ACIAS -LABORATORIOS BIEN EQUIPADOS. 43.14• 

-MEJORAR Y AMPLIAR LA BIBLIOTECA. 17. 65• 

-NO SE DAN PROPUESTAS. 17 .65• 

-PROTESIS DENTAL· -AMPLIAR Y MEJORAR EL EQUIPO DE LOS 
LABORATORIOS (MAQUINAS CENTRIFUGAS 
HORNOS DE VACIADO.IrrC. J. 38.46• 

-AMPLIAR LA BIBLIOTECA. 17 .94'11 

-NO HA Y PROPUESTAS. 15.38lll 

-SALUD COMUNITARIA -INSTALACIONES CULTURALES Y DEPOR-
TIVAS. 26. J2lll 

-LABORATORIOS BIEN EQUIPADOS. 21.05,. 

-MEJORAR LA BIBLIOTECA. 21. 05'l! 

-ASISTENTE DENTAL -LABORATORIOS BIEN EQUIPADOS. 31.82'll 

-NO SE DAN PROPUESTAS. 31.82'l! 
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Loe alumno• consideran que les instalaciones que requieren aten
ción itmediata son: laboratorios bien equipados. porque la mayorla de 
las carreras corresponden al &rea de la salud y utilizan constantemen
te eatos espacios. 

En eegund.o lugar se pone 4!tntasis en la ampliación y mejoramiento 
de la biblioteca.ya que como lo mencionamos anteriormente enfrenta pro
bleeMla porque no cuenta con la suficiente bibliograt::ta para cada una de 
l•• carrera11. 

Por otro lado se manifittsta. la carencia de talleres bien equipados 
eepecialmmnte para las carreras de Asistente Ejecutivo y Hotelerta. y 
Gastronom1a. 

Dado que la mayor1a de la población corresponde al sexo femenino. 
únicamente la carrera de Salud Comunitaria pide que se incrementen las 
instalaciones culturGlea y deportivas. 
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9 l EVALUACION DE LAS PllACTICAS ESCOLARES Tl\NTO E11 LA INSTI'IVCION 
COllO FUERA DE ELLA. 

La relación que ae da entre la11 asignaturas acad6micae (conteni
doe) y l•• tecnológicae (prllcticae) es: 

CUADRO 24 

ler,LUGAR -HOTELERIA Y GASTRONOl!IA -PARCIJ\IMENTE 73.9111• 

-TOTALMENTE 26. 09~ 

2do. .. -ASISTENTE DENTAL -TOTALMENTE 72.22% 

-PARCIALMENTE 27. 71n! 

3er. .. -ASISTENTE EJECUTIVO -PARCIJ\IMENTE 65.95111 

-TOTALMENTE 34.05% 

4to . .. -OPERACION DE FARMACIAS -PARCIALMENTE 61.11-. 

-TOTAUIE!ITE 31.87'-

5to. .. -PROTESIS DENTAL -PARCIALMENTE 60.47 .. 

-TOTALMENTE 31. 53% 

6to . .. -EllFERMERJA GEllERJ\L -Pl\RC JlU.MENTE 51. 7911 

-TOTALMENTE 46.62• 

7o. .. -SALUD COMUNITARIA -PARCIALMENTE 39.17• 

-TOTALMEITTE 20.83~ 

La caracteristica curricular que tiene el CONALEP es una prioridad 
de los conocimientos pr4cticos sobre los teór1coe. En eeta pregunta se 
manifiest4 tal sítuacion ya que los alumnos consideran que solo par
cialmente se ha dado esa relación salvo la carrera de Asistente Dental 
que meneja una totalidad en la. relación. Esta situación deber4 modifi
carse ya que las pr4cticas por encima de la teorfa no garantiza una me
jor preparación. ni que se tengan mejores posibt 1 idadea laborales. por 
lo tanto se requiere modificar sustancialmente esta relación de teoria 
y practica y ponerla en igualdad de condiciones. 
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LTienea conocimiento de 1011 objetivo11 de le.e practicas eecolaree, 
4• lo• tal lerea y laboratorios? 

CUADRO 25 

ler.LUGAR -ASISTENTE EJECtrrIVO -DE ALGUNOS 85 .10% 

-DE TODOS 12. 76% 

2do. " -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -DE ALGUNOS 82.61% 

-DE TODOS 17 .37% 

3er. " -ASISTENTE DENTAL -DE ALGUNOS 77. 78% 

-DE TODOS 22. 22% 

4to. " --OPERACION DE FARMACIAS -DE ALGUNOS 66.67% 

-DE TODOS 33.33% 

-SALUD COMUNITARIA -DE ALGUNOS 66. 67% 

- DE TODOS 33. 3:nl 

5to. " -ENf'ERMERIA GENERAL -DE ALGUNOS 62.50% 

-DE TODOS 37.50!11 

6to. " -PROTESIS DENTAL -DE ALGUNOS 55.82% 

-DE TODOS 44 .18% 

Comunmente la realización de las pr4ctjcas en loe talleres y labo
ratorios se hace sin una especificación detallada de los fines que se 
pereiguen. en este caso los alumnos concuerdan que no se conocen total
mente los ol>Jetivoa en los tal lerea y laboratorlos. 

Ahora bien. los ta.lleres y laboratorios ofrecen la posibilidad de 
poner en ·pr4ctica los conocimientos teóricos que se dan en el aula. pe
ro si no se definen claramente los objetivos y las 6reas que se estan 
abordando dif1cilmente extetird. una experiencia en términos de aprendi
zaje significativo. El COHALEP enfrenta diversas problem4ticas en esta 
area dado que los encargadoe de tal leras y laboratorioe tienen conoci
miento del uso y aplicación de ciertos m6todoe e instrumentos, sin em
bargo no relacionan la teor1a recibida en el aula con las acUvidades 
pr~cticas por la dit1c11 vinculación con los docentes d.o asignaturas. 
son diversas lasr razones. entre las que destacan el poco tiempo que 
tienen para discutir permanentemente las innovaciones. los conocimien
tos teóricos. los instrumentos. el equipo. etc. 
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t.Se han preci•ado loe objetivo• de viaitae a la.e indu•tria• y de 
la• pr4ctica• proteaional••? 

CUADRO 26 

lar.LUGAR -SALUD COMUNITARIA -POCAS VECES 70.83lls 

-TOTALMENTE 12.50lls 

-NO SE HAN PRECISADO 12.50, 

-ASISTENTE DENTAL -POCAS VECES 50.00lls 

-TOTALMENTE 27.78lls 

-NO SE HAN PRECISADO 22. 22% 

2do.LUGAR -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -POCAS VECES 63.04lls 

-NO SE HAN PRECISADO 21.63% 

-TOTALMENTE 15. 23% 

-ASISTENTE EJECUTIVO -POCAS VECES 57 .44, 

-NO SE HAN DADO 34.04% 

-TOTALMENTE 8.52% 

3er.LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -TOTALMENTE 55.00lls 

-POCAS VECES (15.00' 

-NO SE HAN PRECISADO 10.00lls 

-OPERACION DE FARMACIAS -TOTALMENTE 50.00lls 

-POCAS VECES 44.44, 

4to.LUGAR -PROTESIS DENTAL -NO SE HAN PRECISADO 44.84lls 

-POCAS VECES 41.86• 

Al igual que las prácticas en los talleres y laboratorios de la 
escuela, también las pr4cticaa escolares fuera de la escuela requ:teren 
tanto de una supervisión como de una información de loa objetivos cla
ramente definidos, de lo contrario exiatir4 m4s confusión que aprove
cham1ento de las experiencias educativas. La formación académica fuera 
de la escuela es dificil porque que enfrenta tanto a coordina.dores como 
alumnos en un sinó.rnero de inconveniencias, al afrontar la problem4tica 
de la institución o empresa. Sin embargo una buena in!onnación de los 
objetivos y Jas caracter1'sticas de la pr4ctica tendran mejores resulta
dos. 
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De acuerdo con lea fonnacidn que llevo• ha.eta el momento, Lqu• por
centaje han ocupado tu• pr4cticas tanto en la inetituciOn como fuera de 
•ll•? 

CUADRO 27 

ler.LIJGAR -ASISTENTE DENTAL -60% O MAS 44.44% 

-DE 40% A 50% 38.90% 

-DE 20% A 40% 11.11% 

2do. .. -PROTESIS DENTAL -60% O MAS 41.66% 

-DE 40% A 50% 36 .11% 

-DE 20% A 40% 19 .44% 

3er. .. -SALUD COMUNITARIA -DE 40% A 50% 45.83% 

-DE 10% A 20% 20.83% 

-DE 20% A 40% 16.68% 

4to. .. -ENFERMERIA GENERAL -DE 40% A 50% 44.64% 

-DE 60% O MAS 37 .50% 

-DE 20% A 40% 17.85, 

Sto. .. -OPERACION DE FARMACIAS -DE 40% A 50% 40.0011¡ 

-DE 60% O MAS 22. 86, 

-DE 20% A 40% 
20 ·ºº"' 

6to. .. -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -DE 20111 A 40% 43.47, 

-DE 10% A 20% 21. 73, 

-NO LO SABEN 17 .39% 

?o. .. -ASISTENTE EJECUTIVO -NO LO SABEN 34.04, 

-DE 40111 A 50% 27. 67, 

-DE 10% A 20* 14. 89% 

En esta pregunta. intenta.moa determinar los porcentajes de pr4cti
caa que llevan hasta el momento los alumnos de 3er. y 5to. semestre, ya 
que como se comento en la propuesta curricular del colegio, debe ser un 
60ll de pr4cticae sobre un 40'5 de cient1fico-tecnol6gicas. hwmm1sticas. 
cultura les y deportivas. Al respecto unicamente la carrera de Asistente 
Dental con11idera que hasta el momento lleva cubierto un 60% de activi-
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dades pr6cticas sobre las teóricas. Esta situación es razonable ya que 
dicha carrera recibe toda su formacion en un laboratorio dental bd.sica
mente. Esta misma situaclón es para la carrera de Prótesls Dental. Pero 
en realidad creemos que la mayoría de la poblacion estudiantil no tiene 
conocimiento de los porcentajes reales de su formacion en términos de 
pr6cticas. Lo que si es importante mencionar es que este porcentaje ma
nejado por el Colegio debe equilibrar teoría y pr4ctica para una mejor 
formación de los alumnos, no se debe sobreponer un sistema de reglas 
pr4cticas porque al momento de egresar ya habran cambiado. por lo tanto 
se deber6 poner ánfasis en desarrollar el espiritu cientl'fico del alum-
no. · 

Comunmente. l..cud.ntae vieitae a induetriae o instituciones realizas 
por seme11tre? 

CUADRO 28 

lar.LUGAR -OPERACION DE FARMACIAS -2 A 3 POR SEMESTRE 57.89% 

-PRACTICAS 10 .55% 

- 1 POR SEMESTRE 7.89% 

2do. .. -SALUD COMUNITARIA -2 A 3 POR SEMESTRE 41.67% 

-1 POR SEMESTRE 16.67% 

-3 O 4 POR SEMESTRE 12.50% 

3er. .. -ENFERMERIA GENERAL -1 POR SEMESTRE 76.00% 

-DE 2 A 3 PRACTICAS POR 
SEMESTRE 12 .00% 

4to. .. -PROTESIS DENTAL -NINGUNA 76. 92% 

-NO LO SABEN 20.51% 

5to • .. -ASISTENTE DENTAL -NINGUNA 57. 90% 

-NO LO SABEN 36.84% 

6to. .. -ASISTENTE EJECIITIVO -NINGUNA 52.38% 

-DE 1 A 2 POR SEMESTRE 33.33% 

7o. .. -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -NINGUNA 29.57% 

-NO LO SABEN 20.45% 

-3 o 4 VECES POR SEMES-
TRE 20.45% 
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,El anterior cuadro nos muestra la situación de las practicas tue
ra de la escuela y es importante recatar que mientras las carreras de 
Opera.cion de Farmacias y Salud Comunitaria dan un promedio de 2 a 3 vi
sitas por semestre. las carreras de Prótesis Dental y Asistente Dental 
no tienen ninguna vista a empresas .. o instituciones para la realización 
de pr.tcticaa. Ee comprensible tal situación ya que las dos primeras ca
rrera• realizan sus pr4cticas en el laboratorio de la escuela apoyadas 
por odontólogos y las dos segundas carreras al igual que la.carrera de 
Enfen1Mtr1a General realizan. sus pr4cticas en la comunidad y en institu
ciones de 11alud. Esta situación se comprueba con el siguiente cuadro. 

Enli•ta inatttucionee en donde has realizado pr4ct1caa prote
•ionale11. 

En el cuadro que ofrecemos a continuación, podemos observar como 
la.a carreras de Prótesis Dental y Asistente Dental tienen un bajo nivel 
de pr4cticas tuera de la escuela ya que eu actividad se centra princi
palmente en el plantel. que incluso se ha acondicionado para ofrecer 
servicio dental a la comunidad como prclcticas profesionales asesorados 
por odontólogos. La aceptación de la carrera de Entermeria General en 
las instituciones de salud es notoria ya que abarcan las mas importan
tes y que mayor personal de servico requieren. Aunque las carreras de 
Operación de Farmacias y Salud Comunitaria enfrentan problemas gravee
de acomodamiento laboral si tienen aceptación como practicantes en las 
instituciones de salud. se espera q1,1e sirvan como promoción para abrir 
su campo laboral o de lo contrario se seguir4n creando cuadros de de
sempleados, 

Por otro lado. las carreras de Hoteler:fa y Gastronom:ta y Asisten
te Ejecutivo de la ra.ma de la administración requieren mayor promoción 
hacia afuera del plantel en términos de prácticas profesionales, porque 
su campo profesional esta mejor definido y variado. 

Mostramos a continuación el cuadro que representa mejor Jo que he
mos comenta.do. 
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CUADRO 29 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -HOTELES 56.10% 

-NO HAY RESPUESTA 31. 71% 

-CENTROS VACACIONALES 12.91"' 

-ENFERMERIA GENERAL -IMSS 54.16'1 

-SSA 22.24'1 

-ISSSTE 10.41% 

-OPERJICION DE FARMACIAS -IMSS 26.01% 

-INDUSTRIA FARMACE\fl'I CA 25.42"' 

-HOSPITALES. 15.25% 

-HOSPITAL GENERAL 10.20% 

-SALUD COMUNITARIA -COMUNIDAD 30.61% 

-EMPRESAS 24.50"' 

-SSA 20.41% 

-IMSS 12.2411 

-ASISTENTE EJECUTIVO -EN NINGUNA 50.00% 

-EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIO-
NES DE GOBIERNO. 36.66'1 

-ASISTENTE DENTAL -NO LO SABEN 55.55"' 

-EN NINGUNA 22.22• 

-CLINICA CONALEP. u.u .. 
-PROTESIS DENTAL -EN NINGUNA 04.09"' 

-EN LABORATORIOS DEL PLANTEL 6.BUI 

-EN MUSEOS 6.8111 
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hl INFORMllCION U.BORJ\L. 

LTrabaJa• actualmente? (Alln cuando la actividad que realicel!!I no se 
relacione con la carrera que eataa eetudiando? 

CUADRO 30 

ler.LUGAR -SALUD COMUNITARIA -NO 95.83% 

-SI 4.17% 

2do .. --OPERJ\CION DE FARMACIAS -NO 86.49% 

-SI 13.51% 

3er . .. -ENFERMER I A GENERAL -NO 85. 72% 

-SI 14. 28% 

4to . .. -HOTELERIA Y GASTRONOMil\ -NO 76.09% 

-SI 23. 91% 

5to. .. -ASISTENTE DENTAL -NO 72. 22% 

-SI 27. 78% 

6to. .. -ASISTENTE EJEClTfIVO -NO 68.08% 

-SI 31.92% 

7o. .. -PROTESIS DENTAL -NO 65 .11% 

-SI 34.89% 

La edad d• la población estudiantil dificulta enormemente tener 
posibilidades de empleo antea de haber egresado de lei carrera y aun 
deepués. ya que para el empresario mexicano la edad es una caracter:ls
tica de responaabi l idad laboral, aunado esto a las crisis económicas 
por lae que ha atravesado el pafe. Esta pregunta sugió de una :inquietud 
que tentamos por la aceptación laboral de loe técnicos CONALEP. sabemos 
que los técnicos Conalep compiten con otras instituciones de educación 
media superior y superior pero en desventaja ya que el reconocimiento 
que tienen las escuelas tradicionales de educa.cióm media superior per
miten que encuentren trabajo m411 r~pidamente. 

En estos cuadros que manejamos a continuación ponemos de manifies
to el problema laboral que enfrentan los alumnos del CONALEP aun antes 
de egresar. y e11 con la intenciOn de que los alumnos mencionen los al
cances laborales que tienen sus carreras en la sociedad mexicana por un 
lado. por otra parte es determinar la información que les ha proporcio
nado la institución pa.ra prepararse mejor en ciertas areas y responder 
mejor a las po11ticaa de empleo y crisis económicas que aun seguirnos 
reeintiendo. 
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Unicament• para loe que conteetaron afirmativamente, LTipo de em
pre11a donde laboras? 

CUADRO 31 

ler. LUGAR -ASISTENTE EJECUTIVO -SECTOR PUBLICO. 73. 33'1< 

-INICIATIVA PRIVADA. 20.00'1< 

-AUTO EMPLEO. # 6.6TI5 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -SECTOR PUBLICO. 54.54'1< 

-AUTOEMPLEO. 27. 28% 

-INICIATIVA PRIVADA. 8.18% 

-ENFERMERIA GENERAL -SECTOR PUBLICO. 50.00% 

-INICIATIVA PRIVADA. 25.00% 

-AUTO EMPLEO. 5.00% 

-ASISTENTE DENTAL -SECTOR PUBLICO. 40,00% 

-INICIATIVA PRIVADA. 40.00'1< 

-AUTOEMPLEO. 20.00% 

2do.LUGAR -OPERACION DE FARMACIAS -INICIATIVA PRIVADA. 60.00% 

-SECTOR PUBLICO, 40.00% 

-PROTESIS DENTAL -INICIATIVA PRIVADA. 50.00% 

-SECTOR PUBLICO. 28.58% 

-AUTOEllPLEO, 21.4~ 

3er. " -SALUD COMUNITARIA -AUTOEMPLEO. 100.00'1< 
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LCu41 •• el ramo de la actividad de la empre11a o in•titucidn donde 
labora• actualmente? 

CUADRO 32 

ler. LUGAR -HOTELERIA Y GABTilONOMIA -COMERCIO 45.46• 

-EDUCACION 27.27 .. 

-SERVICIOS ADMINIS-
TRATIVOS 9.09 .. 

-SALUD 9.09• 

-COMUNICACIONES 9.09 .. 

2do.LUGAR -ASISTENTE EJECUTIVO -COMERCIO 60.00!r; 

-SERVICIOS ADMINIS-
TRATIVOS 26.66 .. 

-EDUCACION 6.67 .. 

-IHDUSTRIAL 6.67• 

3er. LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -COMERCIO 62.50 .. 

-SALUD 25.00 .. 

-INDUSTRIAL 12.50 .. 

4to. .. -ASISTENTE DENTAL -COMERCIO 60. ºº"' 
~SERVICIOS ADMINIS-

TRATIVOS 20.00 .. 

-EDUCACION 20.00,. 

5to. .. -PROTESIS DENTAL -INICIATIVA PRIVADA 50.00 .. 

-SECTOR PUBLICO 2B.5S. 

-AUTOEMPLEO 21.4211 

6to. .. --OPERACION DE FARMACIAS -SALUD eo.oa. 

-SERVICIOS ADllINIS-
TRATIVOS 20.00 .. 

7o. .. -SALUD COMUNITARIA -EDUCACION 100.oa. 
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Entidad federativa o municipio donde se encuentra ubicada lo em
presa donde laboras. 

CUADRO 33 

ler. LUGAR -ENFERllERIA GENERAL CUAUTITLAN IZACALLI 50.00% 

-DISTRITO FEDERAL 25.00% 

-CHAIJQ 12 .50% 

-OPERACION DE FARMACIAS -CUAUTITLAN IZCALLI 40.00% 

-NAUCALPAN 40.00% 

-MELCHOR OCAMPO 20.00% 

-ASISTEIITE DENTAL -CllAUTITLAN IZCALLI 40.00% 

-NAUCALPAN 20.00% 

-ATIZAPAN DE ZARA-
GOZA 20.00% 

-TULTITLAN 20.00% 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -CUAUTITLAN IZCALLI 36.00% 

-TEQUISQUIAC 16.19% 

2do. LUGAR -ASISTEIITE EJECUTIVO -TLALNEPANTLA 40.00% 

-CUAUTITLAN IZCALLI 26.63% 

-NO ESPECIFICARON 20.00% 

-SALUD CO-ITARIA -TLALNEPANTLA 100.00% 

3er .. .. -PROTES!S DENTAL -DISTRITO FEDERAL 40.00% 

-TLALNEPANTLA 20.00% 

-CUAUTITLAN IZCALLI 20.00% 
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Unicamente para loa que no trabajan actualmente. Si no trllbaJ•• 
t.tienea alguna propueata de trabajo? 

CUADRO 34 

ler. LUGAR -ASISTENTE EJEClll"IVO -NO 69.46% 

-SI 10.52% 

2do. " -PROTESIS DENTAL -NO 70.56% 

-sr 29.42% 

3er. " -OPERACION DE FARMACIAS -NO 70.27% 

-sr 29. 73% 

4to. " -SALUD COMUNITARIA -NO 66,67" 

-sr 33.33% 

5to. " -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -NO 65. 71% 

-SI 34.29% 

6to. " -ASISTENTE DENTAL -NO 61.11% 

-SI 16.89% 

7o. " -ENFERllERIA GllliERAL -NO 54.17" 

-SI 45.63 
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tt.a propueeta d• trabajo •• relaciona con la carrera que e11tae es
tucUando? 

CUADRO 35 

ler. LUGAR -OPERACION DE FARMACIAS -SI SE RELACIONA 72. 73% 

-NO SE REJ.ACIONA 18 .18% 

-EllFERMERIA GENERAL -SI SE llELACIONA 68.18% 

-NO SE llELACIONA 27.28% 

-PROTESIS DENTAL -SI SE RELACIONA 50.00% 

-NO SE RELACIONA 35. 71% 

-ASISTENTE DENTAL -SI SE RELACIONA 42.85% 

-NO SE RELACIONA 42.85% 

2do. LUGAR -HOTELERIA Y GASTRONOMIA -SI SE RELACIONA 66.66% 

-SE RELACIONA POCO 25. 00% 

-ASISTENTE EJECUTIVO -SI SE RELACIONA 42.86% 

-SE RELACIONA POCO 28.57% 

3er. LUGAR -SALUD COMUNITARIA -NO SE RELACIONA 80.00% 

-SE RELACIONA POCO 20.00% 
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Para todoe. LCorwtd•r•• que l•• carreras otrecidae por el plantel 
tienen po9tb1ltdadH de empleo inmediato? 

CUADRO 36. 

1er. LUGAR -EllFERMERIA GENERAL -SI 80.35% 

-NO 19.65% 

-PROTESIS DENTAL -SI 67.44% 

-NO 32.56% 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -SI 65. 21% 

-NO 34, 79% 

-ASISTENTE EJEClTI'IVO -SI 51. 06% 

-NO 48.94111 

2do. LUGAR -ASISTENTE DENTAL -SI 66.68% 

-NO 16.66% 

3er. LUGAR --OPERACION DE FARMACIAS -SI 65.72% 

-SOLO ALGUNAS 17.14% 

4to. .. -SALUD COMUNITARIA -NO 56.00% 

-SI 32.00% 

Eete cuadro nos da a conocer las caracterjsticas de contiabi 1 idad 
que loe alumnos tienen 11obre la carrera que eetan estudiando. Efectiva
mente. en la mueatra investigo.da to.nto de egresados como del aparo.to 
productivo la aceptación de lo. carreras de Enfermería General es al ta 
en comparaciOn con las demaa y en este cuo.dro se manifiesta esta situa
ción. Po.ro lal!!J carreras de Salud Comunitaria. Operación de Farmacias su 
futuro es incierto ya que no se regietra deaanda laboral para las gene
raciones iniciales que cursaron estas carreras. han tenido problemas de 
ubicación Y• que no se le• ha reconocido su importancia social. 

La carrera de Asistente Ejecutivo es reconocida como las funciones 
que desempefta una secretaria. por esta razon los alumnos reconocen que 
su situación laboral no se ha ubicado toto.lmente. 
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LPor qu• ''SI 11 ? 

CUADRO 37 

-OPERACION DE FARMACIAS -EXISTE DEMANDA DE TECNlCOS 72.72% 

-NO SE DAN RESPUESTAS 18. 20!1< 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -EL TURISMO REPRESENTA LOS ME-
JORES RECURSOS ECONOMICOS Y 
ES'rA CARRERA ESTA ACORDE CON 
LAS NECESIDADES DEL CAMPO DE 
TRABAJO. 66.66% 

-DEPENDE DE LA PREPARAC!ON E 
INICIATIVA DE UNO MISMO. 33.34% 

-ENFERMERIA GENERAL -EXISTE DEMANDA DE TECNICOS EN 
CLINICAS Y HOSPITALES 55.00% 

-LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
DEPENDEN DE UNO MISMO. 27. 50% 

-EL COLEGIO TE AYUDA A CON SE-
GUIR EMPLEO • 17.50% 

-SALUD COMUNITARIA -DEPENDE DE UNO MISMO 50.00!1< 

-EL PLANTEL TIENE VINCULACION 
CON EMPRESAS. 33.33% 

-EXISTE DEMANDA DE TECNICOS 16.67% 

-ASISTENTE EJECUTIVO -ES UNA CARRERA MUY AMPLIA Y 
CON POSIBILIDADES DE EMPLEO 50.00" 

-DEPENDE DE LA PREPARACION E 
INICIATIVA DE UNO MISMO. 22.22!1< 

-ASISTENTE DENTAL -EXISTE DEMANDA DE TECNICOS 45.45% 
-EXISTE BOLSA DE TRABAJO 18.19"' 

-PROTESIS DENTAL -HAY POCA GE!fre Y POR LO MISMO 
SE DA MENOR COMPETENCIA. 42.85!1< 

-DEPENDE DE UNO MISMO. 28. 57" 

-ES UNA CARRERA SOCIALMENTE 
IMPORTANTE. 23.80% 

Cada una de las carreras define sus posib1lidades de empleo a par
tir de su participaición en el mercado laiboral. as1 como por Jas carac-
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ter111tica11 de la sociedad mexicana. Primeramente mencionan que existe 
demanda de tctcnicos. las posibilidades de empleo dependen de uno mismo, 
y por otra parte que el Colegio tiene bolsa de trabajo y ayuda a conse
guir elnpleo. Pero en términos generales los alumnos consideran que las 
carreras que estan estudiando si t1enen posibllidades de enpleo inme
diato. 

LPor qu• "NO 11 ? • 
CUADRO 36 

-ENFERllERIA GENERAL -EXISTE POCA DEMANDA DE TECNICOS 75.00% 

-NO HAY BOLSA DE TRABAJO EN EL 
PLANTEL. 25. 00% 

-OPERACION DE FARMACIAS -EXISTEN MUCHOS TECNICOS 72. 73% 

-SOMOS POCO CONOCIDOS 9.09% 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -ES UNA CARRERA MUY SATURADA 63.63% 

-EXISTE RECHAZO POR SE DE 
CONALEP. 27.27% 

-SALUD COllUNITARIA -LA CARRERA ES MUY POCO CONOCIDA 45.45% 

-EXISTEN YA MUCHOS TECN I COS 45.45% 

-ASISTENTE EJECUTIVO -LA SITUACION ECONOMICA DE MEXI-
CO ESTA EN CRISIS Y HAY POCO 
CAMPO DE TRABAJO. 44.44% 

-LA CARRERA ESTA MUY SATURADA y 
FALTA MAYOR CAPACITACION. 33.33% 

-PORQUE SOllOS DE CONALEP Y EN 
TODOS LADOS TE PIDEN EXPERIEN-
CIA. 22.23% 

-PROTESIS DENTAL -NO SE DAN COMENTARIOS 40.00% 

-PORQUE SOMOS TECN I COS Y CON 
UNA PREPARACION MUY DEFICIENTE 25.00% 

-ES UNA CARRERA MUY SATURADA. 10.00% 

-ASISTENTE DENTAL -NO SE DAN COllEIITARI OS 

En este cuadro la 1111 tuaciOn laboral cambia porque se argumenta que 
existe poca demanda de tctcnicos, adema.a de que las carreras se encuen
tran saturadas. Otra situación es que los alumnos también comentan que 
su aceptación en mucho se debe a que seran ·egresados de CONALEP. 
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l.Se te han dado a conocer laa poeibi l idadea de empleo que tiene tu 
carrera? 

CUADRO 39 

ler. LUGAR -OPERACION DE FARMACIAS -DE MANERA GENEllAL 76.95% 

-MEO I ANAMENTE 15. 79% 

-ASISTENTE DENTAL -DE MANERA . GENERAL 66.67% 

-MEDIANAMENTE 33.33!1¡ 

-ENFERHERIA GENERAL -DE MANERA GENERAL 50.00% 

-MEDIANAMENTE 33.92% 

-SALUD COMUNI"J:ARIA -DE MANERA GENERAL 45.63% 

MEDIANAMENTE 41. 67% 

2do. LUGAR -ASISTENTE EJECLTrIVO MEDIANAMENTE 68.06% 

-DE MANERA GENERAL 17. 03% 

-PROTESIS DENTAL -MEDIANAMENTE 67.44!1¡ 

-DE MANERA GENERAL 27.91% 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -MEDIANAMENTE 52.17!1¡ 

-DE MANERA GENERAL 31.07!1¡ 

La intorml!llción laboral que manejan los alumnos en mucho correspon
clen a los rumores que se dan sobre las especialidades y del Colegio en 
general. Para esto se requiere que el plantel instrumente torm1u1 de co
municación con loe alumnos para darles a conocer Jos -alcances y limita
ciones que se tienen laboralmente para cada una de las carreras. y que 
no depende Onicamente de una situación social o de los planteles CONA
LEP sino que se requiere una meJor fonnación académica que deben perse
guir los alumnos por cuenta propia. Con diversas propuestas los alumnos 
tendran una mejor visualización de sus carrerao y decidiran mejor su 
futuro en tlltrminos académico y laborales. 

En el cuadro que se maneja a continuación podemos observar que en 
realidad las opciones que tienen las carreras para laborar son conoci
das por los alumnos ya. sea porque han toma.do la información ele sus do
centes o bien por la intonnación que han obtenid.o en lae visitae o 
practicas en instituciones; sin embargo esta información no es sufi
ciente ni precisa ya que se requiere que las autoridades esclarezcan 
mejor esta situación a través de conferencias, cursos, etc. mddiante 
un grupo colegiado que investigue las condiciones actuales. 
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LZnli•ta in•titucionee donde con•ideras que puede11 laborar? 

CUADRO 40 

-ASISTENTE DENTAL -CONSULTORIO Y CLI!HCA PARTICULAR. 30. 20% 

-IMSS 16.96% 

-SECTOR SALUD EN GENEAAL 15. 04% 

-SSA 13. 20% 

-HOTELERIA Y GASTRONOMIA -HOTELES !SHERATON. PRESIDENTE l 41.41% 

-RESTAURANTES !BURGER BOY, MC. DO-
NALDS, KENTUCKY. CAFETERIAS. 33.33% 

-ENFERMERIA GENERAL -SSA 29. 75% 

-IMSS 29.45% 

-ISSSTE 15. 50% 

-OPERACION DE FARMACIAS -FARMACIAS DEL SECTOR PUBLICO Y 
PRIVADO. 32.91% 

-LABORATORIOS QUIMICOS 24.05% 

-SALUD CO~ITARIA -IMSS 17.95% 

-SSA 16. 70% 

-ISSSTE 14.10% 

-DIF 10.25% 

-ASISTENTE EJECUTIVO -EMPRESAS PRIVADAS (SEGUROS. 
SAMSONITE, ALPURA, KOBLENZ. FORD, 
NISSAN,GOODYEAR OXO.RESI5'TOL, 
PLASTIPACK, BECTON, GIGANTE, COCA 
COLA, BACARDI, GRUPO RASSINI , ZWAN, 
DICKSONl. 72.26% 

-INSTITIJCIONES DE GOBIERNO: ESCUE-
LAS, BANCOS, SHCP , IMSS, CONASUPO, 
FERTIMEX, SEGUROS. 27. 72% 

-PROTESIS DENTAL -LABORATORIO DENTAL PARTICULAR. 43.39% 

-CLINICAS DEL GOBIERNO. IMSS. 
ISSSTE, UNAM. SSA. 26.43% 

-ES MEJOR NUESTRO PROPIO NEGOCIO 9.43% 
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LCómo creee que 11e te podr1a apoyar para conseguir empleo? 

CUADRO 41 

ler. LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -A TRJ\ VES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 75.00,.. 

-PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERAS QUE OFRECE EL 
PLANTEL. 17.85, 

-PROTESIS DENTAL -A TRAVES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 77.09% 

-PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERAS QUE OFRECE EL 
PLANTEL. 16.61% 

-HOTELERIA Y GASTRO- -A TRAVES DE UNA BOLSA DE 
NOMIA TRABAJO. 69. 81% 

-ASISTENTE EJECUTIVO -A TRAVES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 46.25 .. 

-PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERAS QUE OFRECE 
EL PLANTEL. 42.30% 

-SALUD COMUNITARIA -JI TRAVES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 45.16% 

-PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERRJ\S QUE OFRECE 
EL PLANTEL, 4.93,.. 

2do. LUGAR -ASISTENTE DENTAL -PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERAS QUE OFRECE EL 
PLANTEL. 53.85, 

-A TRJ\VES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 30. 77% 

Las propuestas que tienen Jos alumnos para subsanar las dificulta
des para conseguir empleo se plantean en términos de que el Colergio 
les ofrezca las plazas. y en un segundo plano llparece la promoción de 
las carreras. La primera opción es imposible ya que el Colegio no se 
maneja como una agencia de empleo sino que es una instituclón educativa 
y su preocupación irunediata debe ser la excelencia académica.. pero la 
promoción de las carreras si es una obligación del Colegio dado que di
chas carreras han sido creadas por él y es su deber promocionarlas ha
cia el sector productivo y a la sociedad en general. 
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lC6mo crees que se te podr1a apoyar para conseguir empleo? 

CUADRO 41 

ler. LUGAR -ENFERMERIA GENERAL -A TP.AVES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 75.0011 

-PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERAS QUE OFRECE EL 
PLANTEL. 17.85• 

-PROTESIS DENTAL -A TRAVES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 77.09% 

-PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERAS QUE OFRECE EL 
PLANTEL. lB.61% 

-HOTELERIA Y GASTRO- -A TRAVES DE UNA BOLSA DE 
NOMIA TRABAJO. 69.81% 

-ASISTENTE EJEClJl'IVO -A TRAVES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 46. 25~ 

-PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERAS QUE OFRECE 
EL PLANTEL. 42.30% 

-SALUD COMUNITARIA -A TRAVES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 45.16% 

-PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERRAS QUE OFRECE 
EL PLANTEL. 4.93% 

2do. LUGAR -ASISTENTE DENTAL -PROMOVIENDO AMPLIAMENTE 
LAS CARRERAS QUE OFRECE EL 
PLANTEL. 53.85!11 

-A TRAVES DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO. 30.77% 

Las propuestas que tienen los alunmoa para subsanar las dificulta
des para conseguir empleo se plantean en términos de que el Colerc¡io 
les ofrezca las plazas, y en un segundo plano aparece la promoción de 
las carrerils. La primera opción es impos1ble ya que el Colegio no se 
maneja como una agenc1a de empleo sino que es una instituclón educatlva 
y su preocupación inmediata debe ser la excelenc1a académice.. pero la 
promoción de las carreras si es una obligación del Colegio dado que di
chas carreras han sido creadas por él y es su deber promocionarlas ha
cia el sector productivo y a la sociedad en general. 
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l.SXl•t• elguna institucidn con la cual compite tu carrera? 

CUADRO 42 

1er. LUGAR -PROTESISTA DENTAL -SI 100 .00% 

-HOTELERIA Y GASTRONOHIA -SI 
1

04.79% 
g 

-NO 15. 21% 

-ENFERMERIA GENERAL -SI 71. 42% 

-NO 17. 85% 

-SALUD COMUNITARIA -SI 50.00% 

-NO 50.00% 

-OPERACION DE FARMACIAS -SI 52.78% 

-NO 38.89% 

-ASISTENTE EJECUTIVO -SI 48.83% 

-NO 37 .20% 

2do. LUGAR -ASISTENTE DENTAL -NO 72.22% 

-SI 16.67% 

La competencia que tienen las carreras de CONA.LEP con otras insti
tuciones similares o de educación superior son visualizadas por los a
lumnos, pero lo interesante es que la competencia inmediata la encuen
tran en el nivel superior. esta es una caracter1stica que se ha resal
tado en los alumnos al decirles que en nuestra sociedad encuentran mas 
facilmente trabajo los tecnicos que los profesionistas, por lo tanto su 
competencia irunedita se centra en instituciones que tienen las carreras 
afines a nivel e:uperior como es el caso de la UNAM, el IPN. etc,. 

Sabemos que esta situación en nada favorece las expectativas de 
los alumnos y si les crea un sentimiento de repudio hacia los egresados 
de nivel superior. Creemos que esta información ha sido mal manejada y 
trae coneecuencias de frustración mdis que de ayuda para los alumnos, al 
competir en desventaja con las instituciones de educación superior. 

Se requiere una ubicación prec1sd. de los alcances y l 1milaciones 
que enfrentan tanto los alumnos de carreras tecnicas CONALEP. así como 
la problem&tica que enfrentan las carreras de educación superior y con
textual izarlas en su juata medida. 
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¿cuales? 
CUADRO 43 

PROTESIS DENTAL -ESCUELAS PARTICULAWES 77.29% 
-UNJ\M (ODONTOLOGIA Y BACHILLERATO) 9.09% 
-UAM (ODONTOLOGIAl 4.54% 
-LABORATORIOS PARTICULARES 4.54% 
-CONALEP <CARRERA DE ASISTENTE DENTAL) 4.54% 

ENFERMERIA GENERAL -UNAM !ESC. NAC. DE ENFERMERIA, ENEP 
IZTACALAl. 43.90% 

-IPN 26.84% 
-ESCUELAS PARTICULARES 18. 29% 

ASISTENTE DENTAL -UNAM ( ODONTOLOG l Al 40.00% 
-CCH 20.00% 
-VOCACIONALES 20.00!t 
-BACHILLERES 20. 00% 

SALUD COMUNITARIA -IMSS 38. 71% 
-ISSSTE 19. 35% 
-NO LO SABEN 16. 31% 
-DIF 9.68% 

OPERACION DE FARMACIAS -CONALEP PLANTEL ARAGON . 37. 21% 
-NO LO SABEN 32.50% 
-CONALEP PLANTEL MONTERREY 13. 95% 
-CONALEP PLANTEL OAXACA 11. 63% 

HOTELERIA Y GASTRONOMI -IPN (ESC. SUPERIOR DE TURISMO) 30.15% 
-ESCUELAS PARTICULARES DE TURISMO 28.57% 
-NO LO SABEN 19. 04% 
-PANAMERICANA DE TURISMO 11.13% 
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3.4. Organtzecton Interna del Plantel CONALEP Cuautitld.n. 

3.4.1.Definicion••· 

El director del plantel Cuautitlán,Or.Guata.vo Mar1n Fernandez ter
minó eus funciones en.1990. En ponencias realizadas en el plantel mani
festó la ti losof1a que determina el proceso administrativo en el Cole
gio. "La filoeof1a del plantel Cuautitldn se muestra clara. precisa y 
concreta: ee fundamenta en los principios universales de la pedagog1a. 
en el conocimiento concreto y circunscrito de las ciencias y su rela
ción inter y multidisciplinaria en le prdctica tecnológica moderna uti
lizada en el campo laboral profesional de nivel medio, en la investiga
ción siatemática de las necesidades reales de la industria, el comercio 
y los .servicios en la estrecha relación y compromisos mencionados con 
inetituciones-gubernamentales y de la iniciativa privada. 

Todo lo anterior. dentro de una estructura admin1strativa propia, 
disenado. para el correcto y total aprovechamiento de los recursos". 
(Informante clave. Dr. Gustavo Marin F. Director del plantel Cuautitlán 
de 1987-1990). 

Al retomar la estructura interna del plantel y su relac1ón con el 
modelo educativo propuesto por el Colegio, nuestro entrevistado conti
nua diciendo que: "Por necesidad y con esp1ritu creativo, mentalidad 
innovadora. el CONALEP tuvo que disenar su propio Modelo Educativo.este 
no se considera como un producto terminado sino que jra enriqueciéndose 
y depurando. buscando siempre la excelenc1a con la. pri1ctica educetiva 
cotidiana". (Idem). 

A continuación mencioneremos algunos conceptos que se manejaron en 
las ponencias realizade-s durante la gestión del Dr. Gustavo Marin f'. y 
sirvan de marco para entender mejor los aciertos y probleml§.ticas que 
enfrenta el plantel Cuautitldn. 

'Conforme se vaya dando la información daremos a conocer los acier
tos y problemAticas que manifiestan los encargedos de Deptos. y Ofici
nas que integran el plantel Cuautitl4n. 

Clrganlsac!On. 

Tratar el tema de la practica admin1strativa y de la organizacion, 
es tan amplio como la historia de su desarrollo en la soc1edad; sin em 
barc;¡o. trataremos de manera general los principales aspectos de les or 
genizaciones formales. que mayor Jnterc§11 causan debido a su aportación 
al tipo de organización del plantel Cuautitldn •. objeto de nuestro es
tudio. 

En la socieda.d existen diversos tipos de agrupaciones. en térmi
nos generales podemos describirlos en dos grandes grupos:Organizac10-
ne!I formales e informales. 
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organización Formal. 

Se reconoce de esta manera. a 1 grupo de personas unidas por medio 
de un objetivo premeditddo o preestablecido y para lograrlo esta basado 
en una estructura formal de autoridad, i-esponsab1 l idad y recursos. Por 
ejemplo: Las empresas públicas. privadas, de servicios, etc. 

or;anización Informal. 

Es aquella que surge como resultado de las Tetaciones que el per
sonal de una organización tiene independientemente de ocupar o no una 
posición jerd.rqu1oa y son de manera espontanea y c1rcunstanclal ,sin ob
jetivos expl:Jcitos pero que eventualmente pueden contribuir a logros de 
fines comunes, por ejemplo: Grupos de companeros de traba.Jo de distin
tos puestos y niveles. 

Los principales tipos de organización informal son los amigos tn
timos, camarillas y subcamari l las. 

En ténninos generales.se puede decir que las organizaciones o gru
pos informa.les cumplen con otro tipo de necesidades no cubiertas por la 
organización formal como es la necesidad de intonnaciOn,de apoyo moral, 
aprecio. etc. 

En lae: ponencias, ee determinó que este t1po de grupos deben ser 
controlados para que no interfieran en e 1 logro de loe objetivos forma
les. 

Al mismo tiempo. se destacó que a diferencia de esto~ grupos. las 
organizaciones formales se consideraran come una de las formas más efi
·caces de aprovechar la cooperación humana para la rea 1 i::acion de ruet.as 
y objetivos dif.1ciles de alcanzar a nivel particular. 

Concepto• de Organización. 

Organizar es establecer relaclones efectivas de comportamiento en
tre las personas de manera que puedan trabajar juntas con eficiencia y 
obtengan satisfacción personal al hacer tareas seleccionadas bajo con
diciones ambientales dadas para el propósito de realizar alguna meta u 
objetivo. <Terry George R.>. 

Organización es la estructuración técnica de las relaciones que de
ben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 
culturales y humanos de un organismo social con el !in de lograr su m4-
xima eficiencia dentro de los planes y objetivos sena.lados. 

Al analizar estas dos definiciones.debemos entender que la organi
zación es el agrupamiento necesario de actividades, funciones y recur
sos que deben ser desarrollados y coordinados por elementos humanos con 
capacidad y actitud a.corde a ellas con el fin de garantizar su cumpli
miento y contribución al logro de los objetivos de las instituc1ones. 
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Sl-nto~ de le Organisacidn Fonnal. 

En las ponenc1as presentadas en el plantel se establecieron como e-
lementos importantes en la organización formal los s1gu1entes: 

-La división del trabajo. 
-La departamental izaciOn. 
-El grado de alcance del control. 
-La delegación de autoridad y responsabilidad. 

-La divl•ldn del traba Jo 1 

Significa dividir grandes tareas en paquetes miis pequenos de traba
jo que se distribuyen en varias personas.Esto permite a un empleado do
minar una tarea en el tiempo mas corto con un mínimo de habi 1 idad. 
Esto tambh4n es conocido como el principio de la especializacion. 

-La departamental izacidn: 

En la estructura formal la ·organización está compuesta por varios 
departamentos y puestos administrativos con una relación entre s1. 

A medida que crece una organización es necesar10 planear con anti
cipación el aumento o disminución de puestos de acuerdo a las necesida
de111 establecidas por los objetivos. 

La departamentalizaciOn se lleva a cabo segó.o el tipo de activida
des en unidades organizacionales b4sicas que ocupan actividades comu
nee. 

Las formas de departamentalizaciOn son las siguientes: 
1. Por funciones. 
2. Por terrítorio. 
3, Por producto. 
4. Por clientes. 
5. Por proceso. 
6. Por grupo especial. 
7. Por matriz. 

1. Por funciones es la modalidad mas aplicada en la mayor1a de las 
organizaciones formales. y la del plantel Cuautitlán est6. clasificada 
atU.. ya que sus principales unidades organizacionales son Jas siguien
tes: 

dad. 

Dirección. 
Depar~amento ~: 

de 
de 

Servicios Académicos, 
Administración y Finanzas. 
Servicios Escolares. 
Servicios Tecnológicos. 

lll•t•m .. de Organlsecidn. 

Son l.ls form4s que existen para delegar autoridad Y" rcsponsabi 1 i

-Organización lineal o militar. 
-Organización funcional o de Taylor. 
-OrgenizaciOn lineal o statf. · 
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-Organizacion linead y militar. es aquella en que la autoridad y 
responsabilidad se transmiten integramente por una· sola l tnea para cada 
persona o grupo. 

Las ventajas son la sencDJE'=. clar1dad. rapide~. acción. sin ru
gas de responsabilidad. 

La desventaja es que carecen de los beneficios de la especializa
ción y de flexibilidad en caso de crecimiento. 

-Organización funcional o de Taylor. propone la creación de eepe
cial istas para cada actividad con autoridad en su propio campo sobre la 
totalidad del persona 1 . 

Las ventaJas se derivan de la especialidad que se obtiene con mayor 
eficiencia descomponiendo trabaJos de dirección md.s complejos en ole
mentos mas simples. rápida adaptación en caso de cambios. 

Las desventajas son: resulta d1f.1ciJ diferenciar y definir la res
ponsabi 1 idad de cada jefe en aspectos comunes, dupl icldad de mando. fu
gas de responsabi 1 idad, conflictos y dominio de unos departamentos en
tre otros. 

-Organización lineal y start. (lineal y de estados mayores}. trata 
de aprovechar Jas ventajas y evitar las deventajas de los sistemas an
teriores: conservando la autoridad y responsab11 idad lineal pei"o reci
biendo un asesoramiento y servicio técnico para cad·'l función. 

Desventajas de este slstema. es que a veces se contunde con la au
toridad lineal y mi 1 itar.ya que estos 111 timos no son bien aceptados, las 
recomendaciones del staft se interpretan mal con frecuencia. 

Organigramas. 

Es importante sena lar a los organigramas como auxiliares en el di
seno de Ja estructura de organiza.cjOn ya que representa en forma grati
ca los niveles jerd.rquicos. funciones y puestos pr1ncipd.Jes: asi como 
las 11neas de autoridad. responsabilidad y comunicacion. 

Los principales tipos de organigramas son los sigu1en\:.es: 
-Vertical. 
-Horizontal. 
-Circular. 
-Escalar. 

-Vertical: Los puestos estan acomodados de arriba hacia abajo in
dicando que de esa misma forma desciende la autoridad. Es el mas utili
zado por flU t4ci l comprensión. aunque se le crítica por el efecto de 
triangulación a medida que aumentan Jos niveles y puestos. 

-Horizontal :Los puestos se acomodan en la forma como acostumbramos 
mos leer.es decir, de izquierda a derecha: sin embargo.es poco utiliza
do por las empresas o instituciones. 
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-Circular1 Son aquel los organigramas que eenalan los puestos por 
medio de circuitos conc4!ntricos y cuadros centrales 1 igados con 1 ineas 
que representan los cana les de autoridad y responsabilidad .son menos u
tilizados que los dos anteriores por su dificultad para entende1·1os. 

-EacalariSon aquellos en los cuales se utilizan distintas sangrias 
en el margen izquierdo para los niveles jerarquicos. pero no tiene la 
tuerza objetiva para de11tacar loe nombres de los puestos o funciones. 
eete tipo es muy poco utilizado por las empresas o instituciones. 

Una vez eeleccionado el sistema de organ1zación se deben observar 
tree principios Msicos: 

-Unidad de Mando. 
-Equilibrio de Autoridad-Responsabi 1 idad. 
-Equi 1 ibrio de Direccion-Control. 

-Unidad de Mando. Establece que un subordinado no debe ~ecibir or-
dene11 l!!!lobre la misma materia. de dos personas distintas. 

-Equi 1 ibrio de Autoridad-Responsabilidad. Se refiere a precisar de 
manera equilibrada la autoridad y responsabilidad que a cada jefe debe 
corresponderle. 

-Equt 1 :lbrio Dirección-Control. A cada jefe corresponde el estable
cimiento de los controles necesarios para asegurar la unidad de mando. 

Estas aportaciones en materia de organización interna de las ins
tituciones se dió en las ponencias presentadas por el personal que in
tegra la organización del plantel Cua.utitl4n. Como se mencionó en un 
principio. servir4n de marco para la detenninación de las problem!ltica.s 
que enfrenta esta institución. 

m<IB' 

tel. 

lee. 

3.4.2.Prtn,cipale• Problema• que enfrenta 1& Organización del Plan
tel Cuaut.it.lan. 

-Areae de reeponeabi l idad y autoridad no definidas. 

-Desconocimiento de funciones y actividades propias y/o de los de-

-Falta de a.juste de algunas descripciones de puestos. 

-Desconocimiento y tal ta de un manual de organizaciones del plan-

-F•lt& ~e planeación de los ca.mb:ios debido a decisiones un:ilatera-

-Crecimiento desordenado e i~~egular de la estructura.. 

-carga• de trabajo irregulares. 
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Medida5 que ee proponl."n para me:iorar la eatructura de la organiza
ción: 

-Definir con cl~1r1dad las tunc1ones,activ1dades y objetivos de ca
cada unidad organizaciona l. 

-Comparar contra la descripción de puestos y hacer los ajustes ne
cesarios. 

-Delimitar áreas de responsabilidad y autoridad. 

-Reacomodar al personal en áreas no cubiertas de acuerdo con el 
perfil y capacidad del mismo. 

-Descargar 4reas con actividades de otras secciones. 

Esta definición de problemáticas y posibles soluciones se nos die
ron para que globalizaramos mejor la situación del plantel hasta el ano 
de 1990.mas adelante se dan de acuerdo con cada 4rea y sin duda son re
flejo de las mencionadas. 

En la presentación de las ponencias y a manera de resumen se mani
feato lo siguiente: 

"Se puede decir que existen varias formas de estructurar una orga
nización la selección del método dependerá de las situaciones y necesi
dades de cada institución según el personal con la que este formada. 

Cuando todos los miembros de la organización tengan un conocimien
to claro y preciso de las actividades y objetivos que les corresponden 
realizar uniendo sus esfuerzos con los dem6.s. habremos logrado una bue
na organización con lineas de autoridad y responsabilidad bien defini
das. cargas de trabajo niveladas y una marcha mantenida haicia el logro 
de los objetivos del plantel y de la institución". (Presentación de po
nencias en el plantel Cuautitlán 1989). 

A continuaciOn se presentan las problemá.ticas más _comunes en cada 
4rea que integra al plantel Cuautitl4n. 
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3.4.3 Departamento d• Servicio• Acad•mico11. 

Este departamento es uno de los pilares importantes en la labor 
educativa que realiza cualquier institucion. 

El departamento cuenta con dos oficinas para real izar sus funcio-
ne•: 

-Oficina de Coordinación de carrera. Agrupa a las diversas coordi
nacione11 encargadas de cada una de las carreras. 

-Oficina de Talleres y Laboratorios.A través del Departamento Tec
nológico. organiza y controla las practicas en Talleres y Laboratorios. 

Anualmente se llevan a cabo evaluaciones para apreciar el funcio
na.miento de los Departamentos. En este caso la evaluación corresponde 
al Departamento del Servicios Académicos, quien a través de su respon
sable nos da a conocer la problem6tica que impera en dicha área. 

Para una mejor visualización hemos colocado del lado izquierdo las 
funciones y del lazdo derecho. la problem6.tica. Esto con el objeto de 
un an6liais posterior. 

-Departa.mento de Ser
vicios Acad~micoa. 

1 fonnado porl -Un Jefe de Departa
mento. 

-Para cwnp l ir con 1 as 
funciones encomendadas 
se apoya en las ofici
nas de: 

FUllCIONES 

-Coordinar y euperviear las ac
tividades del personal subordi 
nado. directa e indirectamente 

-Coordinar y supervisar conjun
tamente con el Depto. de Acti
vidade111 Tecnológicas, la ela
boración de la eetructura edu
cativa con que operar4 el 
plantel en cada 11eme11tre. 

-Oficina de Coordina
ción de Carrera. 

-Oficina de Talleres 
y Laboratorios, 

PROBLEMATICA 

-Deficiencias e improvisa
ción de funciones a reali
zar por el personal. 

-Esta activideid se real lZa 
unilateralmente por parte 
de Servicios Acad4tmicos. 
derivado de una contusión 
de asignación de responsa
bilidades. 
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CONT, PROBLEMATICAS. 

-Coordinar la elaboración del 
calendario de evaluaciones 
por unidad y nivelacion,as1 
como supervisar la aplica
ción de los mismos. 

-Acordar- con los jefes de 
6rea de especialidad. qué 
apoyos bibliogrlificoe y au
diovisuales facilitan e:l pro
ceso de ensonanza-aprendizaje 
en cada una de las asignaturas 

-Anal izar conjuntamente con los 
jefea de 4rea por eapecialidad, 
loa planes y programas de estud
de cada especialidad. a fin de 
proponer reformas a l oS· mismos. 

-Organizar,. coordinar y euper
viaar loe: curl!!llol!I: Introductorio 
de Fonnación Docente, Sistema de 
Enseftanza a Distancia par4 Docen 
tea (SEDDJ y el curso propedeó.ti 

co dirigido a los alumnos. 

-Promover la elaboración de apo
yos did4cticos pro parte de los 
docentes. vigilando que se ape
guen a las normas y lineamientos 
establecidos por Oficinas Nacio
nales. 

-No existe lnformac1ón clara 
precisa y oportuna acerca 
de las formas. perlodos y 
reportes para 11 evar a cabo 
las evaluaciones. Confu
ción en los mecania:mos de 
reportes.de evaluación 
(entrega de l istae). Cam
bio continuo en los regla
mentos de evaluación y 
desconocimiento de estos 
cambios. 

-Desconocimiento del mate
rial de apoyo existente. 
Deficiencias en los proce
dimientos de acuerdos. 
Falta de coordinación en 
la programación y utiliza
Ción de material de apoyo. 

-se ha real izado sin meto
dolog1a apropiada. 

-se ha llevado de forma 
poco sistem4tica. 

-No existen programas ade
cuados para recopilar o 
elaborar material. reper
cutiendo en la difusión 
de estos. 

l~l 

-Carencia de recursos ma
teriales y humanos prepa
rados. 



CONT. DE PAOBLEMATICAS •• 

-Promover el uso de apoyos didac
ticos para la optimización del 
proceso de enseftanza-aprendizaje 

-Convocar y precidir las juntas 
de academia para ana 1 izar los 
programas de estudio. verificar 
y controlar los avances progra
m4ticos de las asignaturas del 
4rea acad•mica. 

-Supervisar y/o realizar los in
formes y reportee que se env::&:an 
a Oficinas Nacionales y Direc
-:idn del Plantel. 

-Atender a 1 persona 1 docente y 
alumnado que los solicite. para 
conocer sus necesidades e inquie 
tudes y proporcionarle la solu
ción u orientación pertinente. 

-Evaluar el deaempeno del perso
na 1 docente a 1 final de cada 
semestre y proporcionar el in
forme al director del plantel. 

-Reclutar y eeleccionar al per
sona 1 docente del a.re4 4cadémi
ca para integrar el cuerpo aca
d•i co del semestre . 

-En base a los puntos an
teriores es evidente la 
problemiitica dentro del 
proceso eneenanza-apren
dizaje. 

-No se han real izado efi
cientemente, por carecer 
de objetivos. metodol0g1a 
y organización. 

-No existe una interre la
ción e lntercomunicación 
departamenta 1 de la in
f ormación que se env1a a 
Oficinas Nacionales. 

-No existe una delimita
ción de los problemas a 
tratar. ni jerarquiza
ción administrativa de 
estos. 
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-No existe un adecuado 
sistema de evaluación del 
desempeno docente y no 
hay procedimientos de in-
1nformación a la direc
ción del plantel. 

-No existen programas de 
reclutamiento para una 
adecuada selección de 
personal. 



COITT, DE LAB PROBLEMATICA8, 

-Establecer los mecanismos para 
la adm1n1stración de la biblio
teca del plantel. con objeto de 
brindar un servicio más eficien
te a docentes y a lumnoa, 

-Controlar. reproducir y dist.ri
buir los programas de las asig
naturas que se imparten en e 1 
plantel y proporcionarlos a loa 
docente y alumnos, as:1 como man
tener actual izados a los docen
tes y alumnos. También, actuali
zar los archivos de programa 
tanto de la biblioteca como del 
propio Departamento. 

-Elaborar. verificar y mantener 
actue.lizado el tablero de metas 
y rutinas del plantel. 

-Elaborar el presupuesto del De
partamento. 

-olicitar a Oficinas NaciOnales 
el material audiovisual. biblio
gr4fico y c•dulas de apoyo que 
requiere el plantel. 

-Autorizar la solicitud de 
papeler1a y compra de mate
riales y auminietros que re
quieren para el buen deaempe
Mo de las funciones del Depto. 

-No existe mater1a 1 b1-
bliograf 1co sutic1ente 
e idoneo; ni programas 
para optimizar esta 
area. 

-Llegan extemporaneos loe 
programas de estudio y en 
ocasiones con prob 1 emas 
de contenidos. 

-No existen archivos de 
programas. 

-Llegan en copias que ya 
es imposible reproducir. 

-No se realiza la activi
dad a nivel plantel. dada 
la inespecificidad de las 

J metas y rutinas a seguir. ( 

-Deficiencias on la elabo
ración por taita de in
formación clara y precisa 

-No se rea 1 iza de manera 
continuai y sistematica. 

-Frecuentemente falta ma
terial (hojas. tinta. 
equipo descompuesto. etc.) 

-Falta de información del 
presupuesto disponible 
para compra de materia
les y suministros. 
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C<*T. DE PROBLEMATICAS. 

-Supervisar la evaluación de 
aJW111os y constatar Ja expe
dicidn de los documentos de 
certificación en las asigna
turas acadttmicas. 

-Infonnar al Director del plan
tel. las actividades realizadas 
por el Departamento a su cargo. 

Realizar cualquier función 
an4loga a su pueeto. que le 
!lea encomendada por su jefe 
inmediato y las de car~cter 
temporal que sea necesario 
deaarrol lar para el adecuado 
funcionamiento. 

-No se hace debido a que 
habla duplicidad de fun
ciones con el jefe del · 
Departamento de Servi
cios Escolares, 

-No tenemos conocimiento 
de la formación signifi
cativa requerida por la 
dirección. 

-No existen canales ni 
procedimientos adecuados 
para hacer entrega de es
ta información. 

-Este tipo de actividad 
se solicita con un perio
do de entrega que corres
ponde al tiempo requerido 
para la realización del 
trabajo. Con frecuencia 
sucede que para eete tipo 
de traba jo no se propor
cionan ni la infonnación 
ni loa materiales e insu- -
moa necesarios. 

ALTERHATIVAS 

1. Implementar una adecuada selección del personal docente.as1' co
IDO ubicarlo en puestoe: para los cuales este capacitado.Desarrollar pro
gramas de capacitación continua y permanente. 

2. Asignación eapec1fica de responsabilidades en cuanto a la ela
boración de la estructura educativa de cada semestre. 

3. Elaboración de un documento informativo que contenga el regla
mento de evaluación que contenga fechas. criterios que rigen la calen
darizaeión y los procedimientos a seguir. Oficializar dicho documento 
y actual izarlo semestralmente. 

4. Capacitar al personal administrativo y docente en un nivel pe
dasrOgico. 
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- Consideramos importante p1·omover Ja participación de loe docen
tes en la modificación del contenido de los programas. 

- Creación de una area de invest1gac1on educativa que funcione a 
partir de las neceDidades y problemat1caa de evaluación de las afngna
turas. 

- Dentro de Jos cursos de capocitacion es necesario considerar: 

a) Delimitación de 4reas. 

b) Uti l1zaci6n de material did6.ctico de acuerdo a las caracter:fs
ticas de cada materia. 

e) Utilización de métodos didácticos. 

5. Sistematizar los cursos de fonnación docente y el sistema de 
ensenanza a distancia para docentes (SEDO) • 

6. Elaborar cursos para administrativos y alwnnos a fin de capa
citarles para elaborar y aplicar los apoyos didácticos. 

- El docente debe ser el canal de promoción para la elaboración de 
apoyos didillcticos conjuntamente con los alumnos. acorde con las carac
terfsticas de los contenidos; sin embargo el problema a enfrentar son 
los programas que ya ee encuentran elaborados. as1 como los materiales 
didclcticos que deben ser ut1lizados: ante ello lqué participación tiene 
ne el docente?, se sugiere que se de mayor flex1bilidad en los progra
mas. 

7. Informar sobre los recursos audiovisuales existentes y las á
reas en que pueden utilizarse. 

- Capacitación docente e implementación de programas alternativos, 
existiendo viabilidad tanto a nivel de dreas como del proceso de ense-· 
fianza-aprendizaje. 

e. Estructurar juntas de academia con propósitos definido& y un 
plan de trabajo adecuado, as1 como un registro de acuerdos derivados de 
este. 

- Para el lo es necesario implementar una metodolog1a y determinar 
el manejo de 6reas afines para concluir objetivos y metas en torno a 
4reas eepec 1 ti cas. 

9. Propiciar la comunicación departamental en torno a la problem4-
tica de cada departamento e implementación de una metodologfa para res
catar propuestas y soluciones. 

10. Atender las problem4ticas de docentes y alumnos. cuando éstas 
no hayan sido resueltas por las personas directamente responsables. 

- Proponemos la delimitación de las instancias aptas para la reeo-
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lución de problemas y necesidades de alumnos y docentes partiendo de 
una organización adecuada. 

11. Modificación de criterios de evaluación a partir de la efica
cia de ciertos criterios tales como: currículum. evaluación comprobada 
de loa alumnos. personal responsable de instituciones. 

12. Elaboración de programas para reclutamiento de personal. 

13. Elaborar programas para recopilación de material aiudiovisual 
mediante pr~stamos. aidquisición, intercambio. Elaborado por docentes. 
por oficinas de recursos audiovisuales. por alumnos, etc. y solicitar a 
Oficinae Nacionales. 

14. Solicitar ai Oficinas Nacionales el envio de los programas con 
un m1nimo de dos meses de anticipación y que el material se encuentre 
en bu.en estado 

15. Organización de metas y rutinas del plantel, as1 como propor
cionar la información precisa acerca del presupuesto disponible para la 
adquisición de material bibl iogr6fico. aiudiovisual y cédulas de apoyo. 

La carencia de los aspectos anteriores ocasiona deterioros en e 1 
proceeo eneettanza-aprendizaje. 

En las encuestas realizadas a los alumnos se encuentra una gran 
deficiencia en el material bibliogr4fico. 

16. Asignación de responsabilidades especificas en cuanto a super
vieión. evaluación. expedición y certificación de documentos. 

17. Solicitar infonnaciOn relevante, requerida por la Dirección y 
y Oficinas Nacionales, as1 como los criterios con que debe entregarse. 

El deeconocimiento que se tiene sobre la información m6.e relevan
te se deriva de una deficiente comprensión en loe fines que persigue el 
plantel. por otro la.do la dirección valoriza e interpreta la informa
ción unilateralmente. actitud que se fundamenta en unai pol 1tica educa
tiva oficial. Cabe aclarar que toda información que s~rge de un plantel 
propicia el mejor conocimiento de su problem4tica. 

17. Evitar loe trabajos no planeados. 

Esta situación no es exclusiva del CONALEP. ~.-a que t!sto se debe a 
una subordinación en la poi itica educativa oticial y la información se 
requiere con el menor tiempo de preparación. 

156 



3.4,4.Depart&l!lento de !lerv1e1oe Eeeolaree. 

Es una de las cinco unidades organizacionales del plantel. Tiene 
como principal función la administración escolar. que comprende la pla
neación. organización, supervisión y control de la promoción de carre
ras. proceso de selección, registro y control de evaluación, expedición 
de documentos escolares, seguimiento de egresados.bolsa de trabajo.ser
vicio social. titulación y vinculación con las empresas públicas y pri
vadas. 

Departamento de 
Servicios Escola
res. 

formado por 

Para cumplir con sus funciones 

encomendadas se apoya en la.s 

oficinas de 1 

1.0ticina de Eatedi•tlca y Control Eacolar. 

-Oficina de Estadis
tica y Control Esco
lar. 

Esta integrada 
por: 

-Un jefe de Depar
tamento y dos 
cretarias. 

1.Estad.:S:stica y 
control eacolar. 

2.Extensión Educa
tiva. 

3.Vinculación. 

4.0ficina de Eva
luaciOn y Segui
miento de Egresa
dos. 

-un jefe 

-Auxiliares en el 
turno matutino y 
vespertino. 

Manejan un promedio de 7 grupos con 530 alumnos: independiente
mente de atender a egresados, baja y otros tramites escolares. 
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IUICIONES 

-Registro y control de eva
luaciones. 

lJ 
-Inacrtpcionee y Reinecrip
ctones. 

-Expedición de documentos 
escolares, eetadisticas e 
integración de los expe
dientes escolares. 

PROBLEMATICA 

-Alto volumen de iniorma
c10n a procesar en forma 
manual: lo que implica un 
retraso sistem6.tico de las 
estadísticas mas lallorio
sas. La principal fuente 
de información son las 1 is
tas de evaluaciones. las 
cuales se entregan siempre 
con retraso originando mo
dificaciones de actividades 
programadas. 

-En lo referente al examen 
de admisión también es una 
actividad complicada que 
supera la capacidl!lld de la 
oficina por lo que ·Se re
Ql:liere apoyo de otros de
partamento&. 

-Como sugerencia se ha pro
puesto la sistematización 
por computadora de la in
formación mlle dif1ci l de 
proce11ar con lo cual se 
obtendr1an rapidamente da
tos muy importantes para 
tomar· mejores decisiones, 
mayor agilidad en los trd
mites escolares y el env1o 
oportuno a Oficinas Nacio
nales. 
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2. Otic!na de Evaluación y l!e;ulm!ento de ll(lre .. do•. 

-un Jete de ot i
cina. 

-Oficina de Evaluación y 
Seguimiento de 
Egresados. 

(Integrada porl 
-cuatro auxi 1 ta
res prestadores 
de servicio so
cial turno ma
tutino. 

FUNCIONES 

--Oganizar. controlar y supervisar 
el acomodamiento laboral. 

-Servicio Social de loa alwnnos y 
eg-reaa.dos. as1 como su seguimien 
to. 

-Trd.mitee de titula
ción y expedición de 
documentos escolares 
que acreditan el cum
plimiento de las nor
mas y procedimientos 
establecidos en los 
reglamentos respecti
voa. 

-Organización y control de prdc
ticas profesionales. 

-Tres auxi 1 iares 
prestadores de 
servicio social 
turno vesperti -
no. 

PROBLEMATICA 

-Falta de dos auxi 1 i ares de 
icina y una secretaria pa
ra atender mejor a toS egre 
aados. 

-Tiene actividades dif1cj lea 
corno el seguimiento de ogre 
sados. 

-La carga de trabajo es la
boriosa por los procedi
mientos establecjdos por 
Oficinas Nacionales para 
dichos tr4mites: misma que 
ea excesiva para una perso 
na con auxiliares tempora
les. 
La distribución f1sica ea 
apretada, requiere amplia
ción y equipo. 

-Estas deben ubicarse en el 
Departamento Tecnológico. 

En el momento de la investigación de campo. esta oficina requer1a 
de dos auxiliares y una secretaria: y en caso de tener que reubicar a 
algCan elemento administrativo. debia considerarse dicha opción. 
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Tanto la Oficina de Estadistica y Control Escolar como la Ot ici
na de Bolea de Trabajo y Seguimiento de Egresados cuentan con el apoyo 
yo de prestadores de Servicio Social que por su falta de experiencia 
tardan en introducirse en el manejo de los trámites y cuando ya se lo
gra. concluye el periodo de su servicio y es necesario volver a entre
nar al nuevo prestador. 

AL'l'ZllNATIVAB 

1. Contratación de personal para atención de alumnos y egresados 
dos. (Dos auxiliares de oficina y una secretaria). 

2. Dado que los datos proporcionados por los egresados son poco 
confiables. la elaboración de los informes para eva.luación y seguimien
to. ee complicada. 

3.Una con•ideración que propicia la invalidez de la información 
·recae en el porcentaje que el egresado debe pagar por concepto de cole
giatura adeudada. en el momento de conseguir empleo. 

4. Organización y control de pr4cticas profesionales por parte del 
departamento tecnológico. 

3. OUcina d• Ext•n•ión Educativa. 

-Oficina de Ex
tensión Educati

va. 

esta integrada 
por: 

l'\JNCION 

-Desarrol la.r programas de activi
dades culturales y deportivas 
para complementar la fo~ción 
integral de loe alumnos a trav6s 
de talleres. grupos. equipos y 
torneoe. 
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-un jefe de oficina 

-Un promotor cultural 

-un promotor deport i-
vo. 

-Una trabajadora so-
cial. 

-Tres prefectos turno 
matutino 

-Dos prefectos turno 
vespertino. 

PROBLDIATICA 

-carencia de recursos para 
mejorar la.a actividades 
cultura lee. deportivas. 
falta de auditorios. pe-
l 1cu las. art1culos depor
tivos. etc .• eeto se ha 
resuelto parcia !mente con 
el apoyo de otras institu
ciones. 



-Supervisar la disciplina de los 
alumnos y Jos problem11s que pre
sentan y or1ginan deserción: as:r 
como Ja aplicación. supervisión 
y contro de 1 programa de promo
ción de carreras. 

4. Oficina de Vinculacton. 

Oficina de 
Vinculación. 

FUNCIONES 

1 integrada por: 1 

-Planear. organizar. mantener y . 
controlar las relaciones exte
riores del plantel con todos los 
organismos. asociaciones y em
presas que puedan apoyar 1 a pro
yección de las carreras y las 
necesidades de acomodamiento la
boral, pr4cticas profesionales. 
servicio social. etc .• con el 
fin de solucionar tam.bi6n la ca
rencia de recursos para la edu
cación b4aica de los alumnos de 
este plantel. 

ALTERNATIVAS 

-Por lo que se refiere a 
trabajo social y prefec
tura. se requiere el apo
yo de los deNs departa
mentos para optimizar su 
trabajo y apoyar en la 
disminución de los índi
ces de deserción. 

-Un jefe de oficina. 

-Dos auxi 1 :i ares presta
dores de servicio so
cial. 

PROBLEMATICA 

-Es uno de 1 os puntos dttb:i-
1 es del plantel. 

-A 1 a fecha no se cuenta con 
las vinculaciones necesa
rias para apoyar las accio
nes de todas las carreras 
y oficinas. 

Disenar programas para vincular las principales empresas p11blicd8 
caa y privadas de la zona de influencia. bolsa de trabajo. agencias de 
colocación, sindicatos. asociaciones profesionales, etc. 
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Tomar medidae en: 

-Actualizar directorios 

-Programar· v1si tas 

-Elaborar paquete informativo 
para las empresas. 

-Apoyos requeridos 

-Convenios de cooperación. 

Adem4s de los problemas espec1ficos con que cuenta cada oficina 
que integra el Departamento de Servicios Escolares. el responsable co
Mnta que existen problemas generales. muchos de loe cuales ya est4n 
contemplados y que definitivamente afectan el proceso ensenan-aprendi
zaje. 

Entre los problemas md.s significativos. el Jete del Depto. desta
tacó loe siguientes: 

l. La realización del proceso de admisión por la atención manual 
de la evaluación. aplicación y selección de aspirantes. 

2. Se requiere el diseno de un examen mdis apropiado a las car4cte
r:1atica11 de las carrerae que van a estudiar y md.e sencillo de califi
car. 

3.El crecimiento no planeado del módulo origina trastornos por las 
decisiones de 'Oltima hora. ast como el retraso en las fechas para en
trega de informes y resultados que para el plantel son dif1ciles de 
cumplir por el alto volumen de información que se procesa. 

4. No ee dispone de tas instalaciones necesarias y del equipo ade
cuado para deaempenar mejor lae actividades de la!!I oficinas. 

5. El Departamento se asigna funciones que no le corresponden co
mo por ejemplo. la entrega de reportes de capacitación. trabajo que de
be realizar el Departamento Acad6mico. · 

6. En cuanto a la planeación de actividades, se considera necesa
rio ta apreciación de las caractertsticas de cada plantel a fin de lo
grar mejores resultados dentro de la organización. 

1. Se Mnciona que no se atienden las recomendaciones respecto a 
a modificaciones de plane!!I de estudio. promoción de carreras, proceso 
d• admisión. etc. Por los tanto, es necesario no comprometerse con al
ta• Mtr1culas de desempleadoe. y en todo caso se debe de obtener el a
poyo de los· distintos sectores para colocar a loe egresados. 

6. En t6rminos generales, el Departamento de Servicios Escolares 
contiene gran cantidad de actividades que deben ser anal izadas con base 
en las experiencias y limitaciones físicas y de recursos de los plante
lee para convertirlo en una fuente organizada de información ver:ldica, 
confiable. concreta y oportuna. 
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Tomar medidas en: 

-Actual izar directorios 

-Programar· v1s1 tas 

-Elaborar paquete informat1vo 
para las empresas. 

-Apoyos requeridos 

-convenios de cooperación. 

Ademas de los problemas espec:Uicos con que cuenta cada oficina 
que integra el Departa.mento de Servicios Escolares. el responsable co
menta que existen problemas generales. muchos de los cuales ya están 
contemplados y que definitivamente afectan el proceso ensenan-aprendi
zaje. 

Entre los problemas m6s significativos, el Jefe del Oepto. desta
tacó los siguientes: 

1. La realización del proceso de admisión por la atención manual 
de la evaluación, aplicación y selección de aspirantes. 

2. Se requiere el diseno de un examen mils apropiado a las caracte
r1sticas de las carreras que van a estudiar y mas sencillo de cal i fi
car. 

3.El crecimiento no planeado del módulo origina trastornos por las 
decisiones de al tima hora. as1 como· el retraso en las fechas para en
trega de informes y resultados que para el plantel son dif1ciles de 
cumplir por el alto volumen de información que se proceea. 

4. No se dispone de las instalaciones necesarias y del equipo ade
cuado para desempenar mejor lae actividades de las oficinas. 

5. El Departamento se asigna funciones que no le corresponden co
mo por ejemplo. la entrega de reportes de capacitación, trabajo que de
be realizar el Departamento Acadflmi co. · 

6. En cuanto a la planeación de actividades. se considera necesa
rio la apr~ciación de las caracter:lsticas de cada plantel a fin de lo
grar mejores resultados dentro de la organización. 

7. Se menciona que no se atienden las recomendaciones respecto a 
a modificaciones de planes de eetudio. promoción de carreras. proceso 
d• adlDisión •. etc. Por loa tanto. es necesario no comprometerse con al
ta• .. tr1culae de desempleadoa, y en todo caso se debe de obtener el a
poyo de los· distintos sectores para colocar a loe egresados. 

8. En tflnn1nos generales, el Departamento de Servicios Escolares 
contiene gran cantidad de actividades que deben ser anal izadas con base 
en las experiencias y limitaciones físicas y de recursos de los plante
les para convertirlo en una fuente organizada de información ver1djca. 
confiable. concreta y oportuna. 
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ALTERNATIVAS 

A la problemdit1ca presentada por la Oficina de Vinculación se con
sideran Jas siguientes propuestas: . 

l. PromociOn de cursos de sensibilizac1on a los directivos para 
detectar necesidades y la manera en que el egresado pueda satisfacer 
dichos requerimientos de producción o servicios. 

2. Promover personal de relaciones públicas hacia empresas. 
3. Buscar apoyo a través del Depto. de Vinculación. para Ja selec

ción de personal interno. (Selección de pereomtil para ocupar el puesto). 

4. Elaboración de un manual de promoción enfocada hacia el empre
sario (manual informativo de las carreras y perfiles de egresados). 

5. Asistencia constante de personal de relaciones pübl icas hacia 
las empresas. 

6. Promover a través de medios informativos el quehacer profeeio
sional del técnico. 

7. Retroalimentación con el departamento tecnológico para verifi
car avance de pr4ctica tecnológicas. 

e. Evaluación de la empresa hacia las practicas o servicios so
cial; con base a los objetivos de producción, servicios. etc. que soli
cite la empresa. 

3.4.5.Departamento de Actividad•• Tecnológica•. 

-El Departamento de acti
vidades tecnológicas es: 

Esta conformado por: 

-El encargado de organizar. 
controlar. supervisar y di
rigir, las actividades de 
1ndole tecnológico que ee 
desarrollan en los talleres 
y laboratorios, superviean
do que éetae eean acordes a 
los planes y programas de 
estudio de cada una de las 
carreras. con la finalidad 
de desarrollar en el edu
cando las hab1 lidadee y 
destrezas que garanticen 
eu formación profesional. 

-El personal que interviene 
en el control de talleres 
y laboratorios en general, 
as 1 como del que se encar
ga de su mantenimiento y 
capacitación en equipos y 
maquinarias dentro de Jos 
mismos. 
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-JEFE DE OFICINA1 
CAPACITACION 

DBFINICION 1 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTJ\MENTO 
TECNOLOGICO 

DEPllRTAJIEIITO DE ACTIVIDADES 
TECNOLOG I CAS 

-JEFE DE OFICINA: 
SUPERVISION Y CON
TROL DE TALLERES Y 
LABORATORIOS. 

-ADMINIS
TRACION 

DE 

-Son las actividades desarrolladas en Talleres y La
boratorios. acordes a loa programas de ee:tudio. que 
tienen como fin deearrollar habilidades y destrezas 
espee:Cficas de cada asignatura y carrera. necesa
rias para su fornw!llciOn profesional. 

Para garantizar el éxito de las practicas tecnológicas. es necesa
rio que ••tas se programen en forma adecuada, para lo que el Departa
.. nto Tecnológico requiere: 

a) Conocimiento extenso de los programas de estudio. 
bJ Jlaquinaria. equipo. herramiento, reactivos y material de menor 

nor consumo • 
e> Coordinar la programación de prd.ctica de cada una de las asig

asignaturaa tecnológicas en el semestre lectivo. 
d) Coordinar la presupuestación de los inswnos de practicas mate

teriales de consumo. reactivos. etc. de acuerdo a la solicit1Jd previa. 

e) Presentar la programación presupuestaria correspondiente. 
un mea antes de iniciar el semestre lectivo (agosto-febrero). 
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f) supervisar •1 avance program4tico con base en los programas de 
de pr4cttcas progremilticas que se estipulan para cada asignatura tecno
lógica al inicio del semestre .. 

ObJetivo• de las Pr6cticH Tecnológicas. 

Garantizar que los alumnos. al egresar hayan adquirido las habi
lidades y destrezas que se conjugan en sus perfiles profesionales. a 
a trav4t11 de la regulación y homogenización de la operación de talleres 
y laboratorios del plantel. orientados al proceso ensenanz-aprendizaje. 
a fin de que 1011 alumnos operen óptimamente los equipos y tengan la o
portunidad de aprender y desarrollar sus habilidades profesionales. 

PropO•ito• Acad•mlcoa y el Perfi 1 Profeaionsl. 

El tipo de especialidades que se imparten en el CONALEP y el per
fil del egresado técnico. constituye la razón fundamental para que en 
los diferentes planes y programas de estudio se encuentren constituidos 
en 11u totalidad. por un 60!l de ensenanza practica. la cual se desarro
lla dentro de los talleres y laboratorios correspondientes. 

Norma• para el Funcionam~•nto de Tallerel!I y Laboratoriol!I. 

Para talel!ll efectos es 'hecesario contar con talleres y l4boratorios 
que operen adecuad ... nte. 

Para ello. las normas que deber4n aplicarse y loe aspectos pro
graaM.ticos. de operaciOn de maquinaria y equipo, de aeguridad e higiene 
•• dar4n de la siguiente manera: 

Como comt)n denominador de estas normas, se tiene la responsabili
dad del Jefe de Actividades Tecnológicas. pendiente por ·el proceso en
••ftanza-aprendizaJe que se desarrolla en el sistema educativo CONALEP. 
donde el 60* del tiempo Be desarrolla en activid4dea de talleres y la
laboratorios. o sea, que el perfil profesional del egresado depende 
11u11tancialmente de las adecuadas actividades tecnológicas llevadas a 
cabo en el!lta dreas de trabajo. 

Obeerv•cton del c._uasento. 

La Dirección General. a trav6s de los departamentos tecnológicos 
de planteles. encomiento los modelos para vigilar el desarrollo de este 
proceso y para lo cual se garantice la operación adecuada en todas sus 
irwtanciae en loa talleres y laboratorios de los planteles. 

Por esta• razonel!I se fijan los mimnos estatutos que deberan obser
vara• indistint ... nte en cado uno de Jos plantel del sistema por parte 
del Jefe de Actividades Tecnológicas y cuya responsabi 1 idad sera la de 
coordinar y vigilar que dicha• normas se 1 leven a cabo. 
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bpectOll Programaticoa 4•1 Departamento Tecnologico, 

Con apoyo de la adecuada proqramac1ón de actividades desarrolla
das en talleres y laboratorios. se busca individua11z.~u- en lo pos1ble. 
la operación de la maquinaria y equipo. a fin de fortalecerla ensenan
za tecnológica de loa alumnos. Para el lo. ea necesario lo sigulente: 

1. Elaborar para cada grupo la programación de las practicas tec
nolOgicae a deearrol lar en tal lerea y laboratorios. 

2. Programar y coordinar sus acciones con los responsables de ta
lleres y laboratorios. as:S: como los docentes. 

3. Elaborar la programación presupuestaria de las prd.ctict:ts. con
siderando coatoa de material, reactivos. etc. 

4. Se deber4 llevar un tablero de avance programatico de prdct1cas 
tecnológicas por especialidad. semestre. grupo y asignatura tecnológica 
con la que se controlara la asistencia. las prácticas realizadas y el 
aprovechamiento del alumno. 

InatructorH (Docent••> · 

La labor del instructor es determinante en el proceso de ensenan
za-aprendizaje. por lo tanto: 

1. Se supervisar4 que las prdcticas se realicen de acuerdo a lo 
programado. 

2. Los in11tructores deberán preaentar evaluaciones de cada unidad 
dad en el periodo m1nimo. comprendido de una eemana. a su efecto. 

3. Los inetructores contratados deberán cumplir con el perfil pro
fesional acorde al 4rea o especialidad que pretenda impartir. 

4. Los in11tructores deberá.o capacitarse oportunamente a través de 
de su participacidn en los cursos de formación docente.en los programa
madoe por el SEDD y 108 cursos de capacitación sobre maquinaria y/o 
equipo. coordinados por la Dirección Acadl!mica. 

5. Comunicar oportunamente a la Dirección Académica las necesida
sidades de cursos que ee requieren sobre alguna maquinaria y/o equipo. 

Facult84•• y ObUgacion .. d• lo• Jet.. 4• llcUvi4•4•• TecnolOgi-
e••· 

1. Coordinar el proceso ensenanza-aprendizaje en las o.ctividades 
tecnológicas. 

2. Verificar el cumplimiento de los programas de estudio. 

3. Supervisar el cwnpl imiento de los programas semestrales de vi
•itaa a industrias. e incorporación de alumnos a las prá.ctic:as profe
sionales. 

4. En las acadt!mias de instructores de Ta.l leres y Laboratorios, 
analizar los contenidos de los programas con el objeto de proponer Ye
formas. 

'· Investigar sobre materiales, instrumentos. bibl1ograf1a y otros 
apoyos para la ensenanza-aprendizaje. 

6. Supervisar la aplicación de los reconocimientos de evaluación 
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del aprovechamiento de los alumnos en las asignaturas tecnologicas. 

7. Evaluar el desempeno de los instructores comparando el avance 
de programa con el 11provech11miento del alumno. 

PROBLEMATICI\, 

En relación a la coordinacion con el Departamento de Servicioe 
Acadétmicos en cuanto a la estructura educativa que· se opera durante el 
semestre: 

-servicios Académicos. 

DEPTO. TECNOLOGICO -Función de Practicas y Evaluación. 

-Certificación. 

-Supervisión de Priicticas en .Empresas 

Existen quejas de servicios acadc!micos en cuanto a que el. Oepto. 
Tecnológico no propicia un tre.bajo conjunto y sólo real iza trabajo 
pr4ctico. 

167 



3.4.5.Depart.amento d.e Allmlnietractón y Finanzae. 

DEFINICION 

-A.dnu n1strac1ón de los recursos humanos. 
financieros y materiales apoyándose en 
procedimientos ya establec1doa. 

-Fomentar las buenas relaciones en todo 
el ·personal del Plantel, para lograr 
los objetivos fijados. 

-Verificar la aplicación de las pol1ti
cas admínistn11tivas y finonc1eras. 

-Fomentar las buenas relaciones humanas. 

-Atender problemas admnistrativos. 

-Supervisar la información mandada a 
Oficinas Nacionales. 

-Elaboración del presupuesto. 

-Elaboración de nóminas. 

-controlar ingresos y egresos, activos 
. y pasivos a través de registros. 

-Pago de servicios y obligaciones fis
cales. 

-Supervisar estados de cuenta bancaria. 

-Coordinar el levantamiento de inventa
rios. 

-Autori=ar compras. 

-Supervisar servicios como: copias. ca
feter:fa. etc. 

-Atender licencias. 

El Depto. no manifestó problematlcas ya que hemos visto q•Je se 
mantiene ajeno a resto de las instancias. en cuanto a funciones. Sólo 
se ocupa de proporcionar los recursos materu1les y finoncieros para el 
Plantel. 
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Capftulo IV EVAt.UlCION !XTERlll DE LA EFICAC1" y LA EFIClENCil 
DEL CURRICULO. 

4.1. lntrod11oción. 

De acuerdo con nu~tJtra propuesta de evaluacion curricular, la con
gruencia externa del curr1culo se refiere principalmente al impacto so
cial que puede tener el egresado. 

Al evaluar la eficacia externa (o efectividad del currículo) los 
aspectos principales ser4n los siguientes: 

1. An41 isis de los egresados y sus funciones profesionales en un 
nivel t•cnico. Con este tipo de análisis buscamos determinar lqué tipo 
de funcionel!!I desempenan realmente los egresados de CONALEP?, lsi se ca
pacitaron para estas funciones o no en la carrera?. ¿qué utilidad re
portan loe egresados, empleadores y beneficiarios de Qichas funciones y 
deade luego, qué funciones convendria integrar al plan de estudios a 
trav•s de una posible modificación. 

2. Por otra parte.es necesario determinar la relación de los egre
sadoe y el mercado de trabajo. Es decir. determinar los tipos de Areas 
y sectores en que los egresados estan trabajando, anal izar si corres
ponden a mercados de trabejo tradicionales, novedosos o potenciales, in
veatigar loe fndices de desempleo y eubempleo de loe egresados. 

3. Por Oltimo, rescatamos la labor del egresado a partir de su in
tervención en la solución real de las necesidades sociales y los pro
blemas de la comunidad para la que fue diseftada la carrera .En este pun
to haremos uria confrontación con la realidad para descubrir si realmen
te hay o no un vinculo estrecho entre las instituciones educativas y el 
sistema económico-social, al mismo tiempo que se podr4n reetructurar o 

·cambiar los fundamentoe que son parte medular del curriculo. 
En estos puntos retornamos parte de la propuesta de Diaz-Barriga.• 

Para eeta inveetigación del seguimiento de egresados nos apoyamos 
en l"oe datos que nos ha venido proporcionando el plantel.a través de la 
Oficina d• Bolsa de Trabajo y Seguimiento de Egresados.mediante el pro
yecto denominado 90LTRAY9E, que se retoma m4s adelante . 

. Recurrimos al plantel para tomar estos datos, ya que implicaba un 
traba.Jo laborioso para contactar a los egresados. además de la falta de 
recursos tanto humanos como materiales.El plantel nos faci 1 itO esta 1n
formeciOn ba:jo el interés de que le fueran proporcionadas algunas al
ternativas y definir esta problem4tica en tllrminos de su afectación al 
proceso de en9eftanza-aprendizaje. 

Los rubros que se contemplan en este seguimiento de egresados son 
los eig:uientes: 
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-Planteamiento del programa BOLTRAYSE. 
-Mani testaciones del problema. 
-Actuailización de la emplealnlidad en las s1ete generaciones 
egresadas hasta esta fecha. 

4.2.Bolaa de Trabajo y Seguimiento de Egresado11. 

Lo que planteamos a continuación. proviene de los diversos oficios 
manejados entre Oficinas Nacionales y el Plantel. con el fin de imple
mentar ciertos programas en r~spuesta al interés que tiene el plantel 
por solucionar el deficit que se tiene en la contratación de sus egre
sados y delimitar objetivamente los problemas a que se enfrenta fre
cuentemente el profesional técnico en el campo leboral. 

La tarea es retomada por la Oficina de Bolsa de Trabajo y Segui
miento de Egresados. ubicada dentro del Departamento de Servicios Esco
lares. Tal labor se traduce en el proyecto denominado BOLTRAYSE. 

BOLTRAYSE se crea como Oficina el 26 de octubre de 1987, teniendo 
como finalidad aclarar y definir con precisión no solo la cantidad y 
calidad de los egresados requeridos. sino también cuando y donde son 
necesarios. La duración del proyecto es permanente ya que el seguimien
to debe ser continuo a fin de retroalimentar la calidad acact~mica de 
1 os egre11ados . 

En los antecedentes de BOLTRAYSE no exiet1a un programa por escri
to que normara y regulara las actividades de Bolsa. de Trabajo.esto trae 
como consecuencia que no se tenga información confiable de lae cuatro 
primerae generaciones ya egresadas. Por lo tanto. con este proyecto se 
intenta enmendar algunos desaciertos ocasionados por la falta de uns 
instancia encargada de organizar la información. 

Actualmente. se cuenta con un documento llamado "Instructivo Gene
ral de Acomodamiento de Egresados del CONALEP".Es un documento que nor
ma y regula las actividades adminsi trativas de caracter obligatorio 
propuesto por Oficina.e Nacionales. 

Al iniciar la operación BOLTRAYSE. presenta diversas anomal tas que 
a continuación se mencionan. 

Según oficio del 30 de septiembre de 1987. se informa que una de 
las encuestas aplicadas a loa alumnos del último semestre sólo cubrió 
el 66• de la población.Esto se debió al retraso con que fue recibido el 
material necesario. por lo tanto. el 44'4 de la población estudiada que
dó tuera. 

El cuestionario sobre el desarrollo profesional del egresado se e
pl icó a un 30% de la población. se calificó como una labor dit1cil. ya 
que los egresados no proporcionan sus datos ver1dicoe por diversas ra
zones entre las cuales estan1 
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- Te11<>r al cobro del crt1dito educativo. 
- Reeentimiento hacia el plantel por no conseguirle trabaJo a to-

doe. 
- Inconformidad con 1 a carrera. 
- Inconformidad con la modalidad ya que no lee permite continuar 

con una •11pecialidad a nivel superior. 

En relación a sus funciones (Directorio de egresados. Procesos de 
Titulación. Bolsa de Trabajo y Servicio Social>, BOLTRAYSE presenta el 
problema de falta de recursos hwnanos suficientes para cubrir el traba
jo ya que es elevado el nWnero de egresados. 

4.2.1.Alcanc•• y Re11ultado•. 

A pesar de que las ú.nicas cifras con las que se contaba hasta el 
momento no estaban actualizadas.se continuo con el trabajo encomendado. 

A ra1z de la problemd.tica detectada en el Plantel. se preséntaron 
cierta.e acciones correctivas como: 

1) Concientizar a la comunidad estudiantil de la importancia y 
trascendencia del seguimiento de egresados en beneficio de la prepara
ción profesional de el los mismos y de generaciones futuras en busca de 
oportunidades de trabajo m4s dignas, 

2) Elaboración de una campana promocional dirigida al aparato pro
ductivo de bienes y servicios. que muestre lae ventajas que puede obte
ner al contratar recursos humanos especialmente capacitados en las 4-
reas t~cnicae que el Plantel maneja. 

Los alcances prospectivos que se intentan con este programa son: 

1) La información que se consigna podr4 ser utilizada en el mejo
ramiento de los programas de estudio actuales. 

2) Se implementar4n cursos de capacitación. cursos pilotos. tanto 
para estudiantes como para el sector industrial. 

3) La buena imagen del egresado refleja una buena imagen del Plan
tel Cuatitl4n y por lo tanto. una excelente imagen CONA.LEP. 

Dentro de 1011 alcances a nivel social estarian: 

1) Evitar la frustración de loe egresados que tengan dificultades 
para incorporarse al aparato productivo. 

2) Que las ompresas que requieren de los recursos humanos que se 
capacitan en el Plantel. tengan buenos antecedentes de dichos recursos. 

A continuación describiremos el desarrollo de BOLTRAYSE. 

4.2.2.ICanif'••tacton•• del Problema. 

1\) Alto indice de desempleo. 
B) Egresados que no ejercen dentro de su área. 
C) El sector industrial no conoce los perfiles del personal profe
sional t6cnico. 
D) Falta de anfilieis de los requerimientos del mercado laboral. 
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- Temor •l cobro del crédito educativo. 
- Resentimiento hacia el plantel por no conseguirle trabaJo a to-

do•. 
- Inconformidad con la carrera. 
- Inconformidad con la modalidad ya que no lee permite continuar 

con una especialidad a ntve l superior. 

En relaci(>n a sus funciones (Directorio de egresados, Procesos de 
Titulación. Bolea de Trabajo y Servicio Social l. BOLTRAYSE presenta el 
problema de falta de recursos humanos suficientes para cut>rir el tral:>a
jo ya que ea elevado el nWnero de egresados. 

4.:Z.1.AlcancH y RHultado•. 

~ pesar de que lae \'.micas cifras con las que se contal:>a hasta el 
momiento no estaban actualizada.e.se continuo con el tral:>ajo encomendado. 

A ra1z de la problem4tica detectada en el Plantel. se preeéntaron 
ciertas acciones correctivas como: 

1) Concientizar a la comunidad eatudianti l de la importancia y 
trascendencia del seguimiento de egresados en beneficio de la prepara
ción profesional de el loe mismos y de generacionee futuras en busca de 
oportunidades de trabajo m4s dignas. 

2) Elaboración de una campana promocional dirigida al aparato pro
ductivo de bienes y servicios. que muestre la.e ventajas que puede obte
ner al contratar recursos humanos especialmente capacitados en las a
reaa ttfcnicaa que 8'l... Plantel maneja, 

Los alcances prospectivos que se intentan con este programa son: 

1 l La información que se consigna podra ser utilizada en el mejo
ramiento de loa programas de estudio actuales. 

2) Se implementar.in cursos de capacitación. cursos pi lotos, tanto 
para estudiantes como para el sector industrial. 

3) Le bUena imagen del egresado refleja una buena imagen del Plan
tel Cuatitltin y por lo tanto. una excelente imagen CONALEP. 

Dentro de los alcances a nivel social estar1an: 

1) Evitar la frustración de 10111 egreeados que tengan dificultades 
para incorporarse al aparato productivo. 

2) Que Jae ompreeas que requieren de los recureoa humanos que se 
capacitan en el Plantel, tengan buenos antocedentes de dichos recursos. 

A continuación describiremos el desarrollo de BOLTRAYSE. 

4.2.2.Manit••tacion•• del Problema. 

A> Alto indice de desempleo. 
B) Egresados que no ejercen dentro de su d.rea. 
C) El sector industrial no conoce los perfiles del personal profe
aional tctcnico. 
D> Falta de analieis de los requerim1ontos del mercado laboral. 
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- Temor al cobro del cr~dito educativo. 
- Resentimiento hacia el plantel por no conseguirle trabajo a to-

do•. 
- Inconformidad con la carrera. 
- Inconformidad con la modalidad ya que no les permite continuar 

con una eepecial idad a ni ve 1 superior. 

En relación a sus funciones (Directorio de egresados. Procesos de 
Titulación. Bolsa de Trabajo y Servicio Social J. BOLTRAYSE presenta el 
problema de falta de recursos humanos suficientes para cubrir el traba
jo ya que es e 1 evado e 1 n\lmero de egresados. 

4.2.1.Alcances y Reeultado•. 

A pesar de que las (tnicas cifras con las que se contaba hasta el 
momento no estaban actualizadas.se continuo con el trabajo encomendado. 

A ra1z de la problem4tica detectada en el Plantel. se preséntaron 
ciertas acciones correctivas como: 

1) Concientizar a la comunidad estudiantil de la importancia y 
trascendencia del seguimiento de egresados en beneficio de la prepara
ción profeeional de el loe mismos y de generaciones futuras en busca de 
oportunidades de trabe Jo m4s dignas. 

2) Elaboración de una campana promociona! dirigida al aparato pro
ductivo de bienes y servicios. que muestre las ventajas que puede obte
ner al contratar recursos humanos especialmente capacitados en las 4-
reas t•cnicas que el Plantel maneja. 

Los alcances prospectivos que se intentan con este programa son: 

11 La información que se consigna podrd ser utilizada en el mejo
ramiento de los programas de estudio actuales. 

2) Se implementar4n cursos de capacitación. cursos pi lotos. tanto 
para estudiante11 como para el sector industrial. 

3) lAi buena imagen del egresado refleja una buena imagen del Plan
tel cuatitl'n y por lo tanto. una excelente imagen CONALBP. 

Dentro de loe alcancee a nivel social estar1an: 

1) Evitar la frustración de los egresados que tengan dificultades 
para incorporaT8e al aparato productivo. 

2) Que las empresas que requieren de los recursos humanos que se 
capacitan en el Plantel. tengan buenos antecedentes de dichos recursos. 

A continuación describiremos el desarrollo de BOLTRAYSE. 

4.2.:Z.Manit••tacionea del Problema. 

AJ Alto indice de desempleo. 
8) Egresados que no ejercen dentro de su .!rea. 
C) El sector industrial no conoce los perfiles del personal prote
stona 1 t'cni co. 
D) Falta de an4lisis de los requerimientos del mercado laboral. 
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- Temor al cobro del cr~dito educativo. 
- Resentimiento hacia eJ plantel por no conseguirle trabaJo a to-

dos. 
- Inconformidad con Ja carrera. 
- Inconformidad con la modalidad ya que no les permite continuar 

con una especialidad a nivel superior. 

En relación a sus funciones CDirectorío de egresados, Procesos de 
Titulación. Bolsa de Trabajo y Servicio Social J. BOLTRAYSE presenta el 
problema de falta de recursos humanos suficientes para cubrir el traba
jo ya que es e 1 evado et nWnero de egresados. 

4.2.1.Atcancea y Resultadoa. 

A pesar de que las (micas cifras con las que se contaba hasta et 
momento no estaban actualizadas.se continuo con el trabajo encomondado. 

A ra1z de la problem6tica detectada en el Plantel, se presentaron 
ciertas acciones correctivas como: 

1) Concientizar a la comunidad estudiantil de la importancia y 
tra11cendencia del seguimiento de egresados en beneficio de la prepara
ción profesional de el los mismos y de generaciones futuras en busca de 
oportunidades de trabajo m4s dignas. 

2) Elaboración de una campana promociona! dirigida al aparato pro
ductivo de bienes y servicios. que muestre las ventajas que puede obte
ner al contratar recursos humanos especíailmente caipacitaidos en las á
reas t•cnicae que 8'L. Plantel maneja. 

Los alcances prospectivos que se intentan con este programai son1 

1) La información que se consignai podrá ser utilizada en el mejo
ramiento de los prog:ramais de estudio actuales. 

2) Se implementardin cursos de capacitación. cursos pilotos, tainto 
para estudiantes como para el sector industrial. 

3) La buena imagen del egresado refleja una buena imagen del Plan
tel Cuatitl4n y por lo tanto, una excelente imagen CONlLEP. 

Dentro de loe alcances a nivel social estartan: 

ll Evitar la frustracidn de Jos egresados que tengan dificultades 
para incorporarse al aparato productivo. 

2) Que las empresas que requieren de los recursos humanos que se 
capacitan en el Plantel. tengan buenos antecedentes de dichos recursos. 

A continuacidn describiremos el desarrollo de BOLTRAYSE. 

4. 2. 2 .Mant te•tacione• del Problema. 

A> Alto indice de desempleo. 
B) Egresados que no ejercen dentro de su área. 
C) El sector induetrial no conoce los perfiles del personal profe
eional tll!cnico. 
D> Falta de an4lisis de loe requerimientos del mercado laboral. 
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E) Salarios bajos para loe profesionales técnicos. 
F) Escasa contratación de egresados por parte del sector producti
vo de bienes y servicios. 
Gl Subregistro de lei información por parte de los egresados. 
H> No reconocimiento labor.al a las carreras técnicas. 

4.2.1.Urgencia• y Per11pectiva11 eobr• lae Carrera• del Plantel 
Cuautit14n. 

Infonnación para el Consejo Consultivo en su sesión del 10 de Sep
t1embre de 1990. 

A la fecha se cursa el periodo 90-91 <Septiembre de 1990 a Feb. de 
1991) semestres nones (lo .• 3o. y 5o.) con siete carreras que soni 

PROFESIONAL TECNICO EN' ASISTEllTE EJECl/fIVO. 
ASI!ITENTE DENTAL. 
llOTELEllIA Y GASTRONOMIA 

PROFESIONAL TECNICO EN' ENFERM!RIA G!:NERAL. 
SALUD COllUNITARIA. 
PROTESIBTA DDn'AL. 
OPERACION DE FARMACIAS. 

AREA ADMINIS
TRATIVA. 

AREA SALUD 

A continuación se presentan loe comentarios m4e relevantes sobre 
cada una de lae carreras. 

HOTELERIA Y GASTRONC»IIA. Carrera muy solicitada. aunque carezca de 
suficiente orientación vocacional; por tener un titulo atractivo y con
tar con promoción y publicidad indirecta sobre la misma. 

A la fecha han cursado siete generaciones con un total de 732 egre
sados. 40~ trabajan en su 4rea y el 60% restante se distribuye entre 
los que se encuentran laborando en otras 4reaa y los que no tienen tra
bajo. 

Esta carrera tiene aceptación laboral en loa centros de deaarrol lo 
tur:lstico, principalmente y aunque existe mucha competencia, se pueden 
colocar laboralmente. 

ASIST!ftTE EJ'EC\1I'IVO. Cuenta con 596 egreeadob. trabajan en su 4rea 
el 37•. el 63% restante ae ubica en otras 4reaa o no tiene trabajo. 

Esta carrera ea muy conocida pero filci lmente confundida con la de 
secretaria. Tiene competencia. aceptación y posibilidades de empleo. 

ENFERMERIA GENERAL. Tiene 752 egresadoe. trabajan en su 4rea 28.19• 
y el 71.81% se encuentra ubicado en otra.a 4reas o no trabaja. 

Es una de las mejores carreras, muy conocida y solicitada: pero 
tiene mucha competencia y poco futuro. Presenta serias dificultades pa
ra encontrar trabajo. ya que no existen suficiente ntlmero de plaZal!ll en 
el sector salud y est6 a expensas de este para su contratación. 



SALUD COMUNITARIA. Cuenta con 259 egresados de loa cuales trabajan 
en su 6.rea el 27% y el 72.60% restante se ubica en otras &reas o estii 
sin trabajo. 

Es una carrera regularmente conocida. con problemas para encontrar 
trabajo, es de mucha utilidad social pero. no aprovechada ni reconocida 
como tal .Actualmente ae ha promovido y se ha logrado aumentar la deman
da dentro de 1 sector salud, 

PROTESISTA DE?n"AL. Cuenta con 337 egresados de los cuales trabajan 
en su clrea el 31.41% y el 68.55% restante se ubica en otras 4reas de 
trabajo, · 

Es una carrera regularmente conocida y aceptada con mucho futuro y 
oportunidades laborales como el autoempleo. 

ASISTENTE DENTAL. Tiene 167 egresados de los cuales trabajan en su 
4rea 38.32% y el 61.68% se ubica en otras áreas o no trabajan. 

Carrera poco conocida y aceptada con la menor demanda de aspiran
tes. Tiene un futuro incierto y dificil 

OPERACION DE FARMACIAS. Existen sólo dos generaciones a la fecha 
con 72 egresados, 19.4% trabajan en su 6.rea y el 80%.60% en otras 6.reas 
o no tienen trabajo. 

Es una carrera con mucho futuro y oportunidades laborales ya que 
tiene un campo ain competencia. Tiene poca demanda por aer reciente su 
inicio (sept. de 1986). adema.a de ser poco conocida. 

Cuadro• de la Situación Laboral de lo• EgreBadoB. 

GE!IERACION No. DE ACOMODO 
EGRESADOS LABORAL! ,.. 

81-84 
82-85 -TOTAL 
83-86 
84-87 • 331 109 33.0115 

85-88 65 36 55.3115 

86-89 186 52 27.9115 

87-90 170 15 8.8115 

TO TA L 752 212 28.19 

Nota: Esta cantidad corresponde a las primeras generaciones de 1981 a 
1987. 
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SALUD COMUNITARIA 

GENERACION No. DE ACOMODO * EGRESADOS LllBORAL 

81-84 
82-85 
83-86 
84-87 *153 52 34 .. 0% 

8:1-88 40 2 5.0% 

86-89 44 14 31.8% 

87-90 22 3 13.5% 

TO TA L 259 71 27.40'-

PROTESISTA Dl!!ln'AL 

GENERACION No. DE ACOMODO * EGRESADOS LllBORAL 

81-84 
82-85 
83-86 
84-87 *149 65 42.0% 

85-88 58 18 31.0 

86-1!9 73 19 25.7% 

87-90 57 4 7.0% 

TOTAL 337 106 31.4!1% 
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A1119'l'Bln'E DENTAL 

GENERACION No. DE ACOMODO -EGRESADOS LABORAL 

81-84 
82-85 
83-86 
84-87 *102 36 35.0!I< 

85-88 21 14 66.6!1< 

86-89 25 14 56.0!I< 

87-90 19 o .o 
'TOTAL 167 64 38.32% 

ASISTENTE EJECllfIVO 

GENERACION No. DE ACOMODO % 
EGRESADOS LABORAL 

81-84 
82-85 
83-86 
84-87 *102 36 35.0!I< 

85-88 21 14 66.6% 

86-89 25 14 56.0!I< 

87-90 19 o .O!I< 

T O T A L 167 64 38.3211 

OPERACIOll DE FARllllCIAS. 

GENERACION No. DE ACOMODO -EGRESADOS LABORAL 

86-89 29 10 34.4!1< 

87-90 43 4 9.3!1< 

TOTA L 72 14 19 .40~ 
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llOTKLllRIA Y GAllTllOllOMIA 

GENERACION No. DE ACOMODO % 
EGRESADOS LABORAL 

81-84 
82-85 
83-86 
84-87 *430 116 27.0% 

85-89 170 76 44.5% 

86-89 172 72 41.9% 

87-90 160 22 13.0% 

TOTAL 732 296 40.00'-

RESULTADOS FINALES 

TOTAL DE ACCK>OO % 
EGRESADOS LABORAL 

2915 973 33.37% 

Información actualizada hasta el mes de abril 
de 1991. 
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4.3. Seguimiento de Egreeadoe. 

~ara efectos del cuestionario se contemplaron los siguientes indi
cadores: 

dos 

1. N\lmero de egresados que trabajan a.ctualmente. en porcentajes. 

2. Causas principales del desempleo. 

3. Alternativas de apoyo al egresado para conseguir empleo. 

4. Alternativas para mantener actualizado a los egresados. 

!S. Residencia de las empresas donde laboran loa egresados. 

6. Ramo de la actividad de las empresas donde laboran los egresa-

7. Nivel jerarquice' que ocupan los profesionales técnicos. 

8. Actividad b4sica que desarrollan los egresados. 

9. Salario mensual que perciben loa egresados. 

10. Antiguedad en el empleo. 

11. Relación entre carrera y trabajo que deaarrol lan los egresados. 

12. Ventajas y desventajas de la titulación en los egresados. 

13. Calificación del desempeno laboral de los egresados. 

14. Papel de la capacitación en los profesionales técnicos. 

Los resultados que a continuación se manejan aon producto del tra
bajo que realiza el 4irea de Bolaa de Trabajo y Seguimiento de F.greeados 
y considerarnos importante retomarlas por las opiniones personales que 
presentan en cada rubro y que pueden ayudar a tener posibles al ternati
vas • pliirtir de nuestra evaluación general del Colegio y en especial 
del plantel COtfAl.EP Cuautitl&n. 

Los resultados fueron los siguientes1 

- Un porcentaje considerable de los egresados (49 .4%) dice no tra
bajar. 

- Las causas. son la poca preparación para enfrentar la realidad 
del mercado laboral: las carreras no se han enfocado a satisfacer di
rectamente lae necesidades reales del sector productivo y no existe co
nocimiento del profesional tdcnico. 

- La propuesta ea informar de manera regu 1 ar a 1 os a 1 umnos sobre 
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la situación del mercado laboral. 

- Buscar una aplicación funcional de las profesiones que se ofre-
cen. 

- Promover la campana promociona! y fomentar la vinculación con el 
sector productivo. 

¿cu1Uee eon las cauaae principal•• del deaempleo? 

- Las empresas otorg.sn grah importancia a la experiencia. 

- No existe demanda para las especialidades que estudia.moa, 

- Porque estamos real izando otros estudios. 

- Falta de conocimiento del egresado en cuanto a los requisitos 
que exigen las empresas para ocupar una plaza. 

- Desconocimiento de la oferta del mercado la.boral y su ubicación 
geogrd f i ca. 

-No valoran el nivel académico y el desarrollo profeaional de las 
carreras tl!cnicas. 

- No conocen las profesiones técnicas que imparte el plantel en el 
sector productivo. 

- La propuesta es ubicar al egresado antes de que termine l!!!llU ca
rrera en relación a los requisitos y exigencias que va a enfrentar al 
tratar de integrarse al mercado laboral. 

'":' Dar a 1 egresado la orientación necesaria para que sea capaz de 
mantenerse informado y actual izado sobre ll!le ofertas del mercado labo
ral. 

- Remarcar la importancia de las carreras técnicas en el deearro-
1 lo nacional. 

- Elaborar una difusión mds completa de las carreras y su nivel 
·caddmico. 

Lcdmo ae podr1a apoyar a 1011 egreaado• para con•eguir empleo? 

- A través de una bolea de trabajo en el Plantel. 

- Promocionar md.s ampl iamento las especial ida.des que se i111parten 
en el Plantel. 

- Los alumnos en su mayoría no tienen la iniciativa para Ja crea
ción del autoempleo. 

- El egresado no tiene los elementos suficientes como para dar a 
conocer su profesión. 
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- Es necesario que se les capacite para que el los mismos puedan 
bU8car y lograr un lugar en el mercado laboral, para ello es importan
te que el egresado conozca cual es su perti l. profesional. 

ah•n;.~esar-rol lar proyectos de microempresas donde puedan laborar los 

l.Cdllo •• pueda mantener actualizados a 1011 alumnoe en au prot••idn? 

- A trav~s de cursos y seminarios sobre la especialidad. 

- En menor porcentaje piden la promoción de cursos sobre desarro-
1 lo tecnológico en la región. 

- El problema es que el alumno no sabe estudiar por s1 solo, esta 
acostumbrado a estudiar en el sistema educativo formal. 

LEntidad federativa de la• empre••• donde laboran 1011 egre•adoe?. 

- Zona urbana del Ed.o. de México. 

- La mayor parte de loe egroeados no est4 dispuesto a vivir fuera 
de la zona metropolitana. 

LRama da la actividad da la empre•a donde laboran 1011 egra•ado•? 

- Servicos y comercio. 

- Falta mayor promoción hacia la industria, el comercio y los ser-
vicios administrativos. 

tlltvel Jer•rquico qua ocupan lo• Prot••ionales T•cnico• dentro de 
lu Dlpr•n•?. 

- Auxiliar. empleado administnttivo y auxiliar médico. 

- No est6n definidos los niveles de lai organización. ni los pues-
tos que puede ocupar un profesional t~cnico. 

- Ea necesario dar a conocer al alumno las posibilidades de puesto 
a lae que podrfa aspirar y hacer un esbozo general de las condiciones. 

tAct1v1dad•• M•tca• qua de•arrol lan lo• •11r••ado•? 

- Ejecución. 

- Organización. 
- El nivel de preparación del técnico es desconocido ya que se le 

considera como obrero calificado. 
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- La propuesta es promover el nivel académico y profesional del 
técnico hacia el sector productivo. 

¿Salario que perciben 1011 Proteeional•• T•cn1coe?. 

- De 1 a 1 1/2 salarios mfnimos men11ualee. 
- No ae reconoce la importancia de la actividad del Profesional 

Tt1cnico como promotor de la eficiencia productiva. 

- No todos los egresados saben negociar su contratac1on. 

- Es necesario dar a conocer al empresario la importancia de con
tar con personal capacitado y por otro lado. dar a conocer al egresado 
cuales son las tarifas profesionales de su carrera. 

Anttguedad en el empleo de loa Egreeado111. 

- Menos de meses. 

- De 6 meses a un ano y de 1 a 2 afloe. 

- Muchos egresados no se integran inmediatamente al sector produc-
tivo y no tienen mucho tiempo de haber concluido la carrera. 

- No tienen definido el tipo de dessrrol lo profesional que desean 
tener. 

- Toman cualquier trabajo mientras pueden conseguir otro mejor. 

- Es necesario que el alumno determine sus metas y objetivos antes 
de egresar y conozca 1 os lugares en donde pueda de sarro 11 arse. 

Relación entre la carrera que e•tudiaron y el trabajo que real izan 
actual•nte. 

- 51 se da la relación. 

- El egresado busca ubicarse con base en uns necesidad económica. 

- Generalmente busca acomodo hasts después de haber terminado eus 
estudios. 

- Es necesario hacer que el alwnno se relacione con el mercado 
laboral antes de egresar. 

El t1tulo de Profeaional T•cnico l•• ha permitido: 

- Ningún cambio. 

- En menor porcentaje. ascender de puesto y conseguir empleo. 
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- Muchaa empresas privadas dan miis importancia al desarrollo pro
fesional que mueatre la persona que a los documentos que avalen su pre
paración. En camtrio para las empresas del sector público son importan
tes los documentos que acrediten académicamente a una persona para su 
contratación o promoción. 

Si tu de•empefto laboral no ee adecuado indica la causa principal 1 

- lnauficiente preparación practica en la carrera. 

- Falta la experiencia laboral 

¿cdmo califica tu de11empeno laboral la empresa donde laboras? 

- Bueno. 

- Es necesario hacer conciencia en el alumno de la importancia de 
buscar la excelencia en el desarrollo de cada individuo y lograr así 
mejorar sus condiciones de vida. 

l.Con•idera• •decuado el 11alario que percibe• por la actividad que 
realizad 

- No. 
- No se considera importante l.a actividad del profesion!:ll tt!icnico 

dentro de las empresas. 

l.Requirieron lo• egreeadoe cureo• de capacitación al inicio de •u 
traba Jo? 

- No 
- Muchas empresas dan cursos de induccion a todo el personal de 

nuevo ingreso. 

- Las empresas necesitan personal especial izado. 

- El sector productivo no conf1a plenamente en la capacidad de los 
egresados. 

- Es necesario mejorar la imagen del técnico CONALEP y estrechar 
la vinculación y cooperación con las empresas. 

4.4. Aparato productivo 

En relación al aparato productivo. se realizo una encuesta en 23 
-preaas de la zona de intluencia del plantel Cua.utitl4n. para conocer 
el impacto que las carrera.~ técnicas de CONALEP han tenido en el sector 
productivo. El cuestionario se aplicó a una muestra. representativa del 
4rea de Cuamatla donde se encuentran ubjcadas 60 empresas de las cuales 
se encuestaron a 23. Los resultados sirvieron como indicadores para 
plantear ciertas alternativas en la formación académica del estudiante. 
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Otro de los objetivos que buscamos con esta encuesta tue detectar 
el conocimiento que se tenia de los profesionales técnicos que forma 
COHALEP, aunque cabe agregar que los datos obtenjdos superaron nuestro 
objetivo ya que se esclarecieron elementos importantes para ubicar la 
problemdtica en la empJeabilidad del egresado. 

En la metodolog1• ae tomaron en cuenta varios par..,.troa1 

-Que la empresa estuviera en el municipio de Cuautitl4n. 
-Que empleara técnicos med}os en el drea de la salud y el direa ad-

ministrativa. 
-Que el plantel ya hubiera tenido contacto con el las mediante el 

Depto. de Vinculación y Promoción. 
-La aplicación de los cuestionarios debia hacerse al personal que 

tuviera a su cargo la selección y contratación de personal. 

En eata encuesta •• contemplaron rubro• t•l•• como: 

1. Actividades en que puede operar un profesional técnico. 

2. Conocimiento de las funciones que desempena un profesional 
técnico. 

3, Conocimiento general de las carreras que imparte COHALEP cuau
titldn. (En el momento de esta encuesta.el Plantel contaba con nueve- ca
rreras). 

4.Posibilidades de integración de las carreras que ofrece el Plan
, tel al sector productiOo de la zona. 

5. El mlmero de puestos a nivel mandos mec:Uos y supervjsfón que 
tienen las empresas. 

6.Conocimiento general del profesional técnico en el drea adminis
trativa y de salud. 

7. Necesidades de personal dentro de las empresas. 

8. Formas de selección de personal que tienen las empresas. 

9. Formas de reclutamiento que tienen las empresas para llenar sus 
necesidades de personal capacitado. 

1. Requerimientos de profesionales técnicos dentro de las empresas. 

11. Salario mensual que percibe un njvel t~cnico. 

12. Medios por los que han sabido de CONALEP. 

13. Prjncipales periódicos que reciben las empresas y/o utilizan 
para rec J utar persona 1 . 
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i.o. r .. llltado• de lu encueatH epllcac1a11 al Jiparato productivo 
fueron lo• •tgu:l•nte• 1 

- El 4rea industrial es. principalmente, el ramo de la actividad 
en que las empresas cirncunvec1nas al Plantel ubican al técnico, siendo 
que le.11 carreras que imparte el Plantel se encuentran dentro del ramo 
administrativo y de salud. 

-El conocimiento que lisa empresas tienen sobre el profesional téc
nico ae deriva de la practica misma y las necesidades que puedan cu
brir•• en un determinado momento. 

- No existe nada que confirme las funciones del profesional técni
co a nivel laboral. La alternativa que se propone es promover en las 
empresas el perfil profesional del técnico CONALEP. 

- El conocimiento de las carreras que se imparten se ha presentado 
a traves de la practica misma. 

- Loe t1tuloe no eenalan el campo del 4rea que representan. El ca
so concreto son las carreras de Salud Comunitaria y Operación de Farma
cias. las cuales ademd.s de ser nuevas. no han podido elevar la demanda 
en relación al conocimiento que el sector salud tiene de ilstas, 

Como alternativa se sugiere la implementación de programas de pro
moción. 

-En relación a las posibilidades de integración de las carreras al 
sector productivo de la zona.nos encontremos con una situación dificil. 
Para 1989 sólo cuatro carreras presentaban posibilidades de empleo. de 
las cuales dos (Contable Adminietrativo o Inform4tica) ,pasaron al plan
tel Bernardo Quintana Arrioja en Cuautitl6n. y las dos restantes son A-
11i11tente Ejecutivo y Entermeria General con menor porcentaje de proba
bi l idades.estae dos carreras pertenecen al plantel Cuautitl4n objeto de 
este estudio. 

Para las dem6s carreras no se presentó demanda. 
Esto nos indica que en cierta fortM. tas carreras que imparte el 

plantel CONALEP Cuautitldn son poco conocidas y en ocasiones sólo se i
dentifican por su titulo y no siempre es especifico. Para éstas.se pro
pone la difueión y promoción de las posibílidades de cada carrera. en 
lae empreeas, instituciones y comunidad. 

- Loa puestos a nivel de mandos medios y supervisión considerados 
en la• empresas van de 1 a 5 en mayor. porcentaje.La demanda estd. deter
minada por el tamano de la empresa y e 1 número de emp 1 ea dos que tenga, 
de tal manei'a que en las empresas pequenae existe mayor oportunidad pa
ra loe egresados t•cnicos, sin embargo. existe un conflicto a nivel je
r4rquico y de contratación por que no se delimita su puesto. En otros 
estudios.esto representa la organización heterogenea que se tlene en la 
planta productiva mexicana. 

- Se tiene poco conocimiento de las funciones del profesional téc
_nico dentro del 4rea administrativa. Se ubica principalmente como el 
que maneja y supervisa los sistemas, métodos y procesos de traba JO asi 
como del equipo b4eico de oficina. 
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- Las empresas no encuentran la relación entre las funciones del 
profesional técnico y la producción. 

- Las !unciones del profesional técn1co del area de la salud ea u
bicada con la aplicación de programas de salud y asistencia social. 

-No existe demanda de personal egresado del Plantel ya que las em
presas tienen una perspectiva bastante pobre de las posibilidades de 
las carreras en su aplicación al aparato productivo de bienes y servi-
cios. · 

- Se presenta una imperante necesidad de diversificación de las 
posibilidades dentro del mercado laboral. 

- La selección y reclutamiento de personal en las empresas se hace 
mediante conocidos principalmente. 

- En segundo lugar. el reclutamiento se hace mediante el sindica
to. anuncios en periódicos y bolsa de trabajo. respectivamente. 

- Los encargados del reclutamiento y selección de personal buscan 
el mayor mlmero de posibilidades para reclutar más gente y así tener 
mde opciones para encoger. 

- No existen asociaciones de profesionales técnicos para promover 
su contratación. 

-No todas las escuelas donde se dan carreras técnicas tienen inte
grada una bolsa de trabajo o en caso de existir no es del conocimiento 
de 1 as empresas. 

Requerimientos de Profesionales Tllcnicos en la Empresa. e Institu
ciones: 

- De 1 a 5 t4tcnicos.Porque el mayor nWnero de empresas ocupan per-
sonal preparado t4tcnicamente. 

- Un 40% de las empresas no requieren técnicos. 

Salario a pagar a un Profesional Técnico. 

- De 1 1/2 a 2 salarios m1nimos. 

- No existe una tarifa promedio para loe profesionales técnicos. 

- Se requiere determinar una "tarifa"promedio para los profesiona-
l es técni ces. 

Posibilidades para satisfacer las necesidades de personal en las 
empresas e instituciones. 

- Las empresas prefieren capacitar a su personal. 
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- Solo el 40% de las empresas ·consideran la necesidad de un mayor 
mlmero de profesionales tt§cnicos. 

- Se requiere ofrecet· capacitación a las empresas as1 como difun
dir el conocimiento de las posibi 1 idadea de las carreras tecnicae, 

Medios por los que las empresas han sabido de CONALEP. 

- No saben de su existencia. 

- Televisión. folletos. radio. periódico, revistas son los medios 
que mayor difusión han dado a las carreras. 

- Por lo tanto.consideramos. se requiere un incremento en la difu
sión de las carreras t•cnicas. 

- Por íaltimo, periódico en el cual se podr1an promocionar más am
pliamente las carreras esJ Excelsior. 

A continuación •• exponen grllficament• loa re•ultado• obt•ntdoa ·en 
Hta evaluaci6n externa.dirigida hacia el Hguimiento d• egrHadc• ini
cial•nte.para de•pu•• continuar con la apltcactdn de la encu••ta al a
parato productivo. 

Es necesario aclarar que para la obtención de resultados·colaboró 
el personal de la Oficina de Bolea de Trabajo y Seguimiento de Egresa
dos.por lo tanto. retomamos sus observaciones para cada una de las gr4-
ticas. con la intención de promover el punto de vista que tiene el co
legio en la solución de estos problemas: 
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4., Seguimiento de Egreeadoe CEncueeta y Gr4ficae>. 

Información Laboral de loa Egreaadoa 

LTrabajaa actualmente? 

Causas: 

1) No fueron instruidos ni prepara.dos para enfrentar la realidad 
de 1 mercado labora 1 . 

moa. 
2) Buscar una aplicación funcional de las profesiones que ofrece-

3) No conocen al profesjonal técnico. 

Soluciones: 

1) Informar regularmente a los alumnos de la situación real del 
mercado 1abora1 . 

2) Buscar una aplicación funcjonal de laB profesiones que ofrece-
moa. 

3) Impulsar la campana promociona! y fomentar la vinculación. 
(Ver gr4tica 1). 

Cau1ae principale• del deaempleoi 

Causas: 

1) El egresado no tiene conciencia de los requisitos que exigen 
las empresas para ocupar una plaza. 

2) No conoce la oferta del mercado laboral ni su ubicación geogr4-
fica. 

3) No considera un buen nivel académico ni tampoco el desa.rrol Jo 
profesional de las carreras técnicas. 

4) No conocen lae profesiones técnicas en el sector productivo. 

Soluciones: 

1) Ubicar al egresado desde antes de terminar su carrera.sobre los 
requisitos y exigencias con las que se va a enfrentar al tratar de in
tegrarse al mercado 1 ahora l • 

2) Orientar al egresaido para que sea capaz de estar informado y al 
d1a , sobre la oferta del mercado laboral. 

3) Recalcar la importancia de las carreras técnicas en el desarro-
1 lo nacional. 

4) Llevar a cabo una difusión mas completa de las carreras y su 
nivel académico. 

(Ver grafica 2>. 
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l.Cdllo •e te poclrta apoyar para con•eguir empleo? 

Causas: 

1) La mayor parte de loe alumnos carecen de un sentido de an6.lisia 
debido en gran parte a una formación basada en la sola emisión de con
tenidos ya elaborados y la falta de exigencia referida a una ensenanza-
aprendizaje mlla a.nal1tica. · 

2) No tienen desarrollada la iniciativa para la creación de empre-
ea. 

3) Loa egresados no tienen los elementos suficientes como para dar 
a conocer su profesión. 

Soluciones: 

1) Hacer saber desde el principio que son ellos quienes van a te
ner que buscar. relacionarse y lograr un l'Jgar dentro del mercado de 
trabajo. 

2) Desarrollar proyectos de microempresas donde trabajen alumnos. 

3) Que todos loe egresados sean capaces de enunciar.enliatar y ex-
plicar su perfil profesional. (ver gr4tica 3). 

l.De qu• -n•ra te podr1•• mantener actual izado en tu profe•idn? 

Causa.et 

El alumno est4 acostumbrado a estudiar en un sistema escolarizado. 

Soluciones: 

Promover la educación informal en nuestros alumnos y la autoeduca-
ciOn. (Ver gráfica 4) 
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LCdma H te podr1a apoyar para conseguir empleo? 

Cauea11: 

1) La mayor parte de los alumnos carecen de un sentido de anól1sis 
debido en gran parte a una formación basada en la sola emisión de con
tenidos ya elaborados y la falta de exigencia referida a una enseftanza-
aprendizaje Me anal1tica. · 

2) No tienen desarrollada la iniciativa para la creación de empre-
sa. 

3) Los egresados no tienen los elementos suficientes como para dar 
a conocer su profesión. 

Solucio~ee11 

1) Hacer saber desde el principio que son el los quienes van a te
ner que buscar, relacionarse y lograr un 1•1gar dentro del mercado de 
trabajo. 

2) Desarrollar proyectos de microemprEisas donde trabajen alumnos. 

3) Que todos loe egresados sean capaces de enunciar.enlistar y ex-
plicar su perfi 1 profesional. (ver gr4fica 3). 

LI>e qu• Mnera t• podr1•• tD11ntener actual izado en tu prote•idn? 

Causas: 

El alumno eet4 acostumbrado a eetudiar en un sistema. escolarizado. 

SO luciones: 

Promover la educación informal en nueetros alumnos y la autoeduca-
ción. CVer gr4fica 4) 
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COMO SE TE PODlttA APOYAR PARA 
CONSEGUIR EMPLEO? 

583 

93 

33% 

DE QUE MANERA TE PODRIAS MANTENER 
ACTUALIZADO EH TU. PROFESION! 

GllAFICA • 



En ti dad t edera t ! va d• 1 ae emprHH donde laboran 1 o• aoraHdOll 1 

causas: 

La mayor parte de los egresados no eetan dispuestos a trabajar y 
vivir fuera de la zona metropolitana. 

Soluciones: 

Concientizar a los alumnos.de laa carreras que ae1 lo ameriten.so
bre la necesidad que se tiene de los servicios que el los prestan en 
provincia. ast como las mejores perspectivas que se tienen en esos lu
gares. (Ver gr6.f1ca 5). 

Rama de la actividad de empreaae en donde laboran loa egre•adoe. 

causas: 

Falta de enfoque y promoción hacia la industria. el comercio y los 
servicios administrativos. 

Soluciones: 

Aumentar la promoción hacia los sectores mayoritarios del ~parato 
productivo de bienes y servicios. <Ver gr4f1ca 6) 

¿cucll •• •l nivel Jer4rquico que ocupa un prote•ional t•cnico den
tro de 1•• empr••a•? 

Causas: 

No est4 definido el nivel de la organización, ni los puestos que 
puede ocupar un profesional técnico. 

Soluciones: 

Dar a conocer a loa· alumnos todas las posibil idadea de puestos a 
los que puede aspirar. y hacer un esbozo general de las condiciones. 

(Ver gr6fica. 7). 

LAetlv!dad baaica en el empleo? 

Causas: 

1) El nivel académico para el cual est4 preparado el profesional 
técnico. aún no es conocido por todos. 

2) Se les considera como obreros capacitados. 

Soluciones: 

Promover el nivel académico y profesional hacia el sector produc
tivo. a.si como los perfiles. a fin de buscar un mejor status al profe
sional técnico. (Ver 9r&fica 8). 
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Salario menaual 1 

Causas: 

l)No ne considera muy importante la actividad del profesional téc
nico como promotor de la eficiencia productiva de bienes y servicios 
dentro de las empresas. 

2) No todos tos egresados saben negociar su contratación. 

Soluciones: 

l)Proponer al empresario la importancia de contar con personal ca
pa.cita.do dentro de 11u11 empresas. en función de un aumento de producción 
y mejor calidad, basado en un ambiente de bienestar de los empleados. 

2) Que el egresado conozca los aranceles profesionales de su ca-
·rrera. <Ver grdfica 9). 

LAnttgu•dad en al -leo? 

Causas: 

1) Muchos de los egresados no se integran inmediatamente al sector 
productivo y· no tienen mucho tiempo de haber concluido la carrera. 

2) No tienen bien definido el tipo de desarrollo profesional que 
desean tener. 

3) Toman cualquier trabajo mientra.e pueden coneeguir otro mejor. 

SOlucione111 

Que el alumno determine sus metas y objetivos antes de egresar y 
conozc• los lugares en donde las puede desarrollar. (Ver graitica 10). 

189 
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LCu41 ea la relación entre la carrera y el trabajo? 

Causas: 

1) El egresado trata de ubicarse con base en una necesidad de ca
r4cter económico o por una urgencia familiar. 

2) Busca acomodo laboral hasta después de haber terminado ous ee
tudios. 

Soluciones: 

Hacer que el alumno se relacione con el mercado laboral antes de 
egresar, ea decir, cuando todav1a tiene mayor opción de elegir. 

(Ver gr4f !ca 11). 

El Hr titulado te ha permit1do1 

Causas: 

1) Muchas empresas privadas dan md.s importancia al desarrollo pro
fesional que muestre una persona, que a los documentos que avalen su 
preparación. 

2) Para las empreeas del sector público son importantes tos docu
mentos que acreditan acaddmicamente a una persona para su contratación 
o promoción. · 

Soluciones: 

Concientizar al alumno que el t1tulo es prueba contundente del lo
gro de su meta académica y personal .ademi!s de las ventajas que •ste re
dituará a su desarrollo profesional. (Ver gr4fica 12). 

LSi tu deae¡>ello lal>Oral no H adecuado inica la cau•a principal? 

<Ver gr4fica 131 

LCdmo califica tu d•Hmpello laboral la emprHa donde trabaJH? 

Causas: 

La actitud conformista de la mayor1a y por tanto, no trabaja en 
busca de la excelencia. 

Soluciones: 

Demostrar la importancia de la excelencia en el desarrollo de cada 
individuo que busca mejorar sus condiciones de vida, (Ver gr4fica 14). 
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LCon•ideru adecuado el ulario que percibH para la actividad qua 
realiza•? 

Causas: 

l>No ae considera. muy importante la actividad del profesional t4c
nico como promotor de la eficiencia productiva dentro de las empresas. 

2) No todos loe egresados saben negociar eu contratación. 

Soluciones: 

Que el egresado conozca los aranceles profesionales de su carrera. 
y que aprenda a negociar en condiciones tavorables un empleo de acuerdo 
a su capacidad y experiencia. (Ver gr4fica H5). 

LR•queri•t• cur•o• de capacitación al iniciar tu trabajo? 
Cau1!uut: 

1) El sector productivo no cont1a plenamente en la capacidad de 
los egreeados del COHALEP. 

2) Necesitan personal especial izado para las drea que trabajan. 

3) Muchas empresas dan cursos de inducción a todo el personal de 
nuevo ingreso. 

Soluciones: 

1) Mejorar el status del profesional técnico egresado del CONALEP. 

2) Estrechar la vinculación y cooperación con las empresas, 
(Ver grdfica 16). 
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4.8. Aparato Productivo. CEncuHta y GrllticH¡. 

Conoci•t•nto •obr• e 1 Prote11tona 1 T•cn1 co CONALEP. 

LEn culll•• 4• la• •iguient•• actividades puede operar un profeaio
nal Ucnsao? 

Ramos principales de la empresa en la zona de influencia del Plan-
tel. (Ver grdfica 17}. 

Conocimiento General que la• Dnpreeae tienen 11obre lo• Prote•iona-
1•• T•cnicoa. 

GRAFICA 16 

ler.LUGAR -Coordina y l!luperviea la labor de los 
trabajadores. 72. 72% 

·2do. LUGAR -Selecciona y prepara 1 os recursos ne-
cesarioe. 59 .09• 

-Interviene en los procesos de produc-
ción como enlace entre los niveles ope-
rativo y directivo. sin sustituir a nin-
guno de eet os • 59.09% 

3er. LUGAR -Verifica la correcta utilización del 
equipo. 54.54% 

4to. LUGAR -Verifica el cumplimiento de loe m6to-
dos en loe procesos de operación. 50.00% 

5to. LUGAR -Distribuye y califica las tareas den-
tro de lee instalaciones. 45.45• 

6to. LUGAR -Vigila el control de calidad de 1011 
productos y servicio11. - 40.009' 

.,_, LUGAR -Actaa como agente en la capacitación 
de lo• trabaJadore11. 30.009' 

Cauaa•: 

-El conocimiento que se tiene eobre el profesional tticnico es infe
rido de la pr4ctica y la necesidad.pero no existe nada que lo confirme. 

Solución: 

-Promocionar y dar a conocer a las empresa.a.el perfil del profesio
nal t6cnico. 
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ENCUESTA AL APARATO PRODUCTIVO 
E.M CUALES Dt LAS SIGUIENTES ACTIVIOAIKS PUEDt OPERAR UN 
PROFESIONA.L TECMICO? 
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Conocimiento General del Profel!!lional T•cnico dentro del lrea Ad
aini•trativa. 

GRAFICA 22 

ler. LUGAR -Maneja y supervisa los sistemaa, 
m•todoe y procedimientos de traba-
jo. :59.00ll 

-Conoce y maneja equipo b4sico de 
oficina. 59.00111 

2do. LUGAR -Maneja programas y sistemas de in-
formación. 54.54• 

3er. LUGAR -Conoce y aplica las legislaciones 
administrativas de laa 4reas eepec1-
ficas del campo de operación. 36. 36111 

4to. " -Realiza y sugiere soluciones a pro-
blemaa de car4cter administrativo 
y prestación de servicios. 31.81111 

5to. " -Programa y control a loa recuraoa 
financieros y materiales neceaa-
rios para la operación administra-
ti va. 27. 72111 

TOTAL 100.00111 

Causas: 

No ae les ha dado a conocer laa posibilidades del profeeional 
tttcnico dentro del 4rea administrativa. 

Soluci ionea 

Dar a conocer los perfiles de los profeaionales t•cnicos en el 4-
reo adminiatrativa. 
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Conocimiento• Genere.lea del Proteeional T•cnico dentro del Area 
de la Salud. 

ACTIVIDAD 
GRAFICA 23 

ler. LUGAR -Aplica los programas de salud y 
asistencia social. 40.00!1< 

2do. .. -Colabora en el diagnóstico precoz y 
tratamiento de patolog1a sencilla. 
asf como en el mejoramiento del medio 
ambiente. 27.27!1< 

3er. " -Participa en investigaciones y estadis-
tica de la comunidad. 22.22!1< 

4to. .. -Participa en las actividades de rehabi-
litación y restauración. 18.18!1< 

-Aplica el proceso administrativo en 
Jos servicios de salud y asistencia 
social. 18.1~ 

!Sto. .. -Colabora en actividades docentes. 13.63!1< 

6to. .. -Realiza transferencias de pacientes 
a Jos diferente& niveles de atención. 9.09!1< 

-Analiza las ml11tiples interacciones 
del hombre en su medio biológico. 
ps1quico y social. indentificando 
la incidencia de las variables que 
determinan e J proceso de sa 1 ud-enfer-
medad. 9.09!1< 

TOTAL 100.00" 

Cauaaa: 

En la• .. presas no ee le da importancia a Ja salud por lo mismo no 
11• buscan posibi 1 idades. 

Soluciones: 

Demostrarles la lmportancia de la salud en pro de una mayor y me
jor producción. 
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Neceaidadea de Pereonal dentro de laa Dnpreaaa. 

Causas: 

Se tiene un concepto muy cerrado de las posibi 1 idadee de lae ca
rreras para aplicarse en el aparato productivo de bienes y servicios. 

Soluciones: 

Diversificar posibilidades· en el mercado laboral. 

Manera• de reclutar el Peraonal de la• Empresa•. 

Causas: 

(Ver grdtica 24). 

1) Los encargados de reclutamiento y selección.buscan el mayor nú.
mero de posibilidades de reclutar m4s gente y as:S: tener m4a de donde e
legir. 

2) No existen asociacionea de profesionales técnicos para pr01DOVer 
su contra tac ion. 

3) No toda.e las escuelas que imparten estas carreras tienen inte
gr"a.da una bolsa de trabajo, y en caso de tenerla. no es del conocimien
to de la11 empreaaa, 

Soluciones: 

Promover la creación de bolsa de trabajo y aaociaciones de pro
fesionales t•cnicos y darlaa a conocer. (Ver gr4fica 25). 

Requerimiento• de profeaionalea T•cnicoa dentro de lea Fapr••••. 

Caueas: 

El mayor nWDero de empresas ocupan personal preparado .t•cnicamen-
te. 

Soluciones: 

Seguir promoviendo las carreras t•cnicas. <Ver gr4fica 26). 

Salario a pagar a un nivel T•cnico. 

Causa•: 

No existen aranceles profesionales técnicoe; algunaa empreeas o
frecen rnejoree condiciones. 

Posibilidades: 

Determinar con base en habi 1 idades de loa profesionales t•cnicos. 
los salarios promedio. (Ver gr&tica 27). 
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POllSbSUdadH pera HU•facar la• nacHldadH da Par•onal Capacl
tedo. 

Cau•a•: 

E8 Me pr6ct ico ensenar a la gente que ya oe conoce y de a 1 guna 
manera •• tiene cautiva. No.•• conocen bien las carreras técnicas. 

Solucton••1 

Ofrecer capacitación a las empresas. 
DifuncUr el conocimiento de las posibi l ida.des de las t~cnicas. 

(Ver gr6fica 28>. 

Madloe por lo• qua han eabldo da CONALEP. 

C.uaae: 

No ea intensiva la difusión de las carreras t~cnicas hacia el apa
rato productivo. 

SOluctonea: 

Incrementar la difusión por los medios que ya han funcionado.diri-
gl•ndola al aparato productivo. (Ver gr4fica 29), 

ParSOcUCOll qua reciban lu -raH•. 

Causa111: 

Es un medio tradicional de informaciOn. 

Po•lbil idadH, 

Como una herramienta de difusión. (Ver gr4fica 30). 
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CAPI'IVLO V CONCLUSIONES 

lnt1s1dent,1s 

El trabajo planteado esta dirigido hacia una. evaluación del curr1-
culo que prc:.ueven las carreras tilcnicas de Hoteler:fa y Ga•tronom:fa, A
•S•tente Ejecutivo. Znfermeria General. Prot••i• Dental. Aeietente Den
tal, lalu4 c:....nttaria y Operación de fannacia•. 

En el deaarrol Jq de la "Propuesta Metodológica de la Evaluación Cu
rricular". en el capitulo dos, propusimos formas para evaluar a tr4ves 
de una investigación participativa. los alcances y limitaciones que en
frenta el Plantel COHllLZP Cuautit14n. 

M11icamente nueatra propuesta se basó en dos modalidades: La eva
luación interna del curr1culo y la evaluación externa del mismo. 

En lo que corresponde a la evaluación interna, comprendió: 

1. Deecripción y anllli!liB de la metodolog1a del diseno curricular. 
2. DeecripciOn y an41ieie de la estructura curricular. 
3. Muestra poblacional del plantel CONALEP Cuautitl6n <Investiga

ción de campo). 
4. organización interna del plantel CONALEP Cuautitl6n. 

De e11ta forma nue•tro marco teórico de la evaluación interna del 
curr:rculo comprendió la organización y estructura del plan c!e eetudios ••1 ccmo la organización admini11trativa del plantel que da el marco le
gal en eu aplicación. Por esta razón el plan de estudios se manifiesta 
ctec> "el doCU11ento pol 1tico y cient1fico pedagógico, aunque en ••te no 
•• encuentre formal y claramente expr••ado que cumple la función de ho-
11Dgeneiur la11 condiciones de aprendizaje, de reglamentar la obtención 
de t1tulos. de orientar la elaboración y aplicación de programas ineti
tucionale• Ma ••pec1ficoa". 1ª 

En 11:fntesis. esta evaluación interna buscó al menos: 

1. Congruencia del plan. 
3. Viabilidad del plan. 
3. Continuidad del plan. 
4. Integración del plan. 
5. Vigencia del plan. 
6. Opinión de loe alumnos. 
? . Opinión de lom docentes. 
8. Opinión del personal administrativo. 

En lo que correaponde a la evaluación externa. buscamos el impacto 
•octal que puede tener un curr:fculo a trav4's de eu1111 egresadoa,por medio 
de tres, modalidades que se explicaron en su momento, consistentes en; 

1. Bol•a de trabajo y seguimiento de egresados. (Cuadro de la si
tuación laboral de loa egresados proporcionado por el plantel) . 

... L •11111, LI ..... ,, ............ Mt1lll• .. 11 .-.un ... ,.,,,.,. .. 
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Con esto se buscó detenni nar qué tipo de trabo. jo deseftlll!lempeftan re
almente loe egresados. s:S: se capacitaron para esta funciones o no en la 
carrera. qué utilidad reportan los egresados, empleadores y beneficia
rios de dichas funciones.qu6 otros conocimientos y/o habilidade se con
sideran convenientes para. integrarse a.l plan de estudios. 

2. Seguimiento do egresados <Encuesta). 

En esta modalidad nos acercamos miis a la realidad por medio de los 
egresados para anal izar el mercado de trabajo; es decir los tipos de 4-
reas y sectores en que los egre~ados estan trabajando. analizar si co
rresponden a mercados de trabajo tradicionales.novedosos o potenciales, 
investigar los indices de desempleo y subempleo de los egresados. 

3. Aparato productivo. (Encuesta). 

En esta parte se aprecia la respuesta que estan dando loe emplea
dores ante la propuesta que hace el CONALEP, si tienen conocimiento de 
los t6cntcos que promueve CONALEP, qu6 funciones pueden de11empet1ar en 
las empresas.ayudan a resolver loe problenwts pr4cticos y de aseaoria en 
la producción de bienes y servicios?. 

Adem4s de estas interrogantee planteadas en un principio dentro de 
le evaluación externa de la eficiencia, eobreeale la importancia que 
tiene el estudio del empleo de recureoe y costos.ya que concord.-oe con 
Frida Diaz-Barriga. en que el mi81DO número de egresados que resuelvan 
los miemoe problemas sociales con menos recursoe. seran m4s eficientes 
extern«mente, Esto es particularmente importante en paises subdesarro
llados, en donde no hay recursos economicoe suf icientee y por tanto no 
deben desperdiciarse .... 

Arredondo, opina que deben estudiarse los 111guientes aspectos para 
analizar la eficiencia curricular: tasas de efectividad y costo prome
dio por aemeatre. por actividad instruccionat. por grupo de estudiantes 
por estudiantes individuales, por toda la carrera, por acttvidadea teo
ricas y pr4cticaa. 

A partir de eata breve eeplicaciOn neceaaria al final del proyecto 
y con la finalidad de no ·perder de vista nuestros objetivos, conaid•ra
moa que se dan las condiciones para expresar nuestras conclusiones ge
nerales del trabajo, apoy4ndonos en propuestas concretas de algunos au
tores. 
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9.1. Propue•ta Teórica hacia una En•aftanza Tecnológica. 

En esta evaluación interna rescatarnos conclusiones, en espera de 
que •••n una aportación para implementar nuevas formas en el proceso de 
la en11eftanza tecnológica. 

Loe principios educativos que rigen la estructura curricular de co
llALEP. e11 la eficiencia y eficacia de los contenidos teórico-practicos 
para que el egre11ado responda a lae necesidades del aparato productivo. 
Sin duda eeta aseveración no es exclusiva de los CONALEP, de hecho to
das "las instituciones educativas que promueven alguna carrera buscan 
esta prioridad. Pero especialmente las carreras técnicas reciben un ma
yor peso del "saber hacer" como proceso productivo, y en muchos de los 
caeos los alumnos presionan para que la institución les proporcione la 
mayor pr4ctica posible con el deterioro de su formación teórica. 

Esta situación no es gratuita, las organizaciones patronales pro
mueven el inter~e por ese "eaber hacer" mediante la capacitación y qui
sieran que las instituciones educativas promovieran la capacitación m4s 
que la formación integral del individuo. ' 

Por esta razón, la estructura curricular del CONA.LEP esta caracte
rizada por contenidois teórico-pr4cticos. con un peso considerable de la 
pr4ctica al proponer un 60* en la formación del alumno.un 20* de teoria 

·y el restante 20• para materias deportívaa, culturales y hwnan1sticae. 

Para nosotros la teoria y la pr4ctica no son excluyentes sino com
plementariae y dividirlas es caer en errores que históricamente han im
pedido el avance de proyectos cienttticos en las instituciones educati
v•e. por otro l•do, han frenado considerablemente la creación de recur
sos bUIDanoe cape.cea para e111tructurar una tecnolog1a propia. 

Analic..os m4• de cerca esta situación.Tradicionalmente la escuela 
cobra un lugar importante en la enseftanza teórica: su papel en la ense
ftanza pr4ct1ca en cambio es altemente cuestionable. 

·S.t• situación ee ha tratado de solucionar de diversas maneras. en 
t.re l•• mas ccmune• •e encuentran: al La incorporación de procesos pro
ducttvom al eepacio ••colar y, b) La vinculación de procesos escolares 
con eape.cios de producción extraeacolar. 

En el prt .. r caeo, lo• planteles CONALEP:Ma.zatl4n II y Vera.cruz 11 
II, Mn incorporado loe procesoe productivos al espacio escolar, con la 
eontrucción y di•efto de un barco peequero, en el que participaron las 
carreras de T•cnico en Con•trucción Naval. en PailerJa, en Mec4nica, en 
Soldadura y Tuberta. Tambi•n la carrera de Hoteleria y Gastronom:S:a par
ticipa peridcUcamente con muestras gaatrondmicas en lois planteles y en 

·concuraoe gaatrondlaicoe. Hasta eiste ID08tento no tenemos conocimiento de 
otroe proyectoe de producción al interior de los planteles. 

En el se;undo caso.el CONALEP realiza periódicamente convenios con 
empre•a• e inetitucionee para llevar a cabo las pr4cticas profesionales 
y ad.-.11 cuenta en el plantel con talleres y laboratorios equipados re
Mnte.Ee nece11ario reiterar que el plantel Cuautitl4n es uno de loa m4a 
grand.ea en población, en toda la reptlblica mexicana. asimismo sus pro
blem4tica11 son ;rande11 en relación a su complejidad. 
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Los convenios con instituciones y/o empresas ha sido una labor di
f1ci 1 para el Depto. de Vinculacion. en primer lugar porque este depar
tamento ha carecido en periodos largos de personal ien un segundo momen
to se presenta la resistencia que tienen los empresarios en pre&tar sus 
inetalacionee en las pr4cticas profesionales. Adem4s de la dificil vin
culación. la pr4ct1ca es cuestionable dado que no todas las actividades 
realizadas por los alumnos se relacionan con la carrera que eetan estu
diando. 

Lo anterior se da principalmente porque los objetivos que se per
siguen en las pr4cticas no se han precisado adecuada.mente.segun lo men
cionan los alwnnos en el cuestionario que se les aplico. 

Por otro lado. se ha mencionado· que una de las caracteristicas del 
modelo educativo CONALEP.es su alto porcentaje que da a la pr4ctica so
bre la teor1a. En t•rminos reales. nos comentaba un coordinador de Ser
vicios Acad•mtcos que esta se daba en un 50% pero no menos "pues 1 a ca
racterietica de CONALEP sobre otras instituciones es precisa.mente esta 
parte. entonces tratamos de que todos nuestros alumnos relicen prd.cti
cas profesional ea". 

En este rubro se detecto que sólo algunas carreras consideran la 
formacion prllctica en ese porcentaje, incluso se dio el caso de la ca
rrerrera de Asistente Ejecutivo. en que la me.yor1a de la población no 
tiene idea de la situación de aprendizaje. si corresponde a una forma
ción practica y/o teórica. 

Los eJemplos de esta Vinculación con procesos productivos los te
nenemos como sigue: 

-La carrera de Hoteler1a y Gastronomia ha real izado sus pr4cticas 
profesionales en hoteles. y centros vacacionales principalmente. 

-Enfermerta General, la realiza principalmtmte en el lMSS, SSA e 
ISSSTE. 

-Operación de Farmacias. en IMSS. industria farmaceú..tica, hospita-
les. 

-Salud Comunitaria. en comunidad. empresas. SSA. IMSS. 

-Asistente Ejecutivo, no ha rel izado pr6cticas en ninguna empresa. 
y en raras excepciones han Visitado algunas empresas y/o instiluc1ones. 

-Asistente Dental. no ha relizado pr4cticas en nino-un lado. salvo 
en los laboratorios del plantel. 

-Proteais Dental. tsmpoco ha relizado prácticas profesionales. 
(datos sacados del cuestionario aplicado a los alwnnos). 

Si observamos. la vinculación se ho. dado con el sector salud prin
cipalmente ya que las carreras en su mayor1a corresponden al 4rea de la 
salud. 

Este problema no es nuevo.porque en un estudio de seguimiento rea
lizado por Corona en 1987. valida nuestro tr~bajo de investigación en 
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en torno al aparato productivo y en este caao a las prácticas profesio
nalea. Se mando un cuestionario a 609 empresas.en las cuales trabajaban 
egr .. adoa de COHALEP. Re su 1 tó, entre .otras cosas. que el 82% de las em
pre••• no desean colaborar en la elaboración y/o adaptación de los pla
nes y progr ... a de estudio. el 99. 5!1 de las empresas expresó que no es
taban dispueataa a contribuir con su persona 1 para que se fungiera como 
docente CONALEP. (solo una contestó que si). y el 70% no contestó a la 
pr-vunta aobre facilidades para la entrada de estudiantes a real izar 
practica• o servicio social.••• 

Weise comenta a este respecto. "siendo el sistema CONALEP un siste
ma que. expl:lcitamente ha tratado de eliminar algupas de las quejas em
presariales sobre el alejamiento del sistema escolar de las necesidades 
de trabajo. ee confirma mi prejuicio de que loe empresarios mexicanos 
eetan esca11amente cUspueetoe a ofrecer espacios de formación y de cola
boración con el sistema escolar. En el sexenio actual esta tendencia 
eegur-nte se fortaleció por los parámetros económicos prevaleciontes 
que permitieron hacer m4s gananci~u11 con inversiOn financiera o especu
lativa.e que con inverl!lionea de recursos humanos o capital. La partici
pación de los bienes de capital en el PIB bajo de 21.5% en 1981 a 16.45'1: 
en 1985 CNAFJNSA 1986). 1 .. 

Eeta •ituacidn tambi4'n afectó los eefuerzoe de la Subsecretaria de 
EducaciOn e Investigación Tecnológica y del Consejo de Sistema Nacional 
de Educación Tecnológica (COSNET), a cuyo cargo se encuentra el Sistema 
CONALEP. de promover eobre todo a nivel de potsgrado e investigación la 
gestión tecnológica y la vinculación con el sector productivo. 

Entonces. por un lado esta situación limita enormemente el trabjo 
del Colegio. ya que su participación en procesos de producción esta li
mitada por Jaa caracter:lsticas del aparato productivo que se mantiene 
reacio a participar con las instituciones educativas. Por otro lado es 
difícil hacer juicios sobre la calidad de la educación técnica, no solo 
por la 'diversidad de modalidades sino tambiiln por la variedad de par6.
•tros po•ible•.adeM• ·de la falta de estudio• comparativos con modali
dadee no t4'cnicae; sin embargo trataremos de rescatar mdis elementos que 
conti .... n la validez que tiene la educación t•cnica hacia la formación 
te0rico-pr4ctica de los alumnos. 

Dl•olpl lnH lloclohumanl•tlc••. 

H..-os enfatizado la formacid teórico pr4ctica en la educación téc
nica pero e• necesario hacer mención del 6.rea sociohuman:ltica. En este 
••ntido el Colegio pretende "otorgar al alumno los conocimientos nece
•arioa para cOCDprender la realidad social. científica y tecnológica de 
nueetro-pa1a. con la finalidad de brindar al e9tudiante una formación 
integral con apego a los valores y principio9 nacionales, de tal manero 
que ae fomente el compromiso con la preservación y el desarrollo de la 
independencia económica. cultural y tecnolOgica de la na.ción".•i. 

'"--. l"71-, clt•,.,. llt111 LI .. cKth ttcnln 1111 nh1I 
llfl• _,.,, ,.16. 

,,. ...... Cit. J• 
... ~ • .,. cn.,.21 
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Estas materias que aparecen en el mapa curricular, encuentran una 
incongruencia en el proyecto educativo CONALEP. porque en el estudio 
realizado con docentes y alumnos, es notorio el rechazo hacia estas ma
terias, porque consideran que "no se relacionan con la especialidad que 

. astan estudiando. que el docente no tiene la suficiente preparación pa
ra impartirlas, que los los contenidos no estan actualizados.o bien que 
no responden a sus intereses personales". (Ver encuesta a alumnos). 

En este breve análisis de .la congruencia interna del plan. ea con
veniente argumentar que estas materia.a resultan inadecuadas para lea 
caractertstica.s del tipo de educación que tiene el Colegio. es decir.su 
ensenenza la ha enfocado desde un perfil meramente practico ha existido 
predominancia de lo pr4ctico sobre lo teórico y mas aun sobre lo huma
ntstico. a pesar de que los objetivos estan dirigidos hacia un servicio 
a la comunidad. 

Esta 4rea humanistica que se encuentra en el tronco comun. es ina
decuada aun en los docentes.quienes argumentan que tlenen problemas pa
,ra impartirla por la resistencia que los alumnos muestran hacia el la. 

Esta situación es comprensible cuando los alumnos proponen que de
ber:tan incorporarse conocimientos enfocados hacia la pr4ctica. tanto en 
la institución como fuera de el la, cursos y seminarios, investigaciones 
actuales sobre la especialidad.Notase como adem4s de la idea de. pr4cti
cas que tienen los alumnos. estas materias no han sido enfocadas hacia 
las especialidades. por lo tanto el conocimiento que de el las surge es 
contuso. 

Estas materias son importantes pero ei no ofrecen espacios de com
prensión en una pr6ctica profesional, dittcilmente pueden aer aceptadas 
por los alumnos. por otro lado no olvidemos que un buen desarrollo pe
dagógico de los contenidos es importante y puede ser un factor motivan
te, porque las materias sociohwnanJsticas siempre se han caracterizado 
como una ensetlanza verbalista y repetitiva. 

Ciencia• lN•tcH y Ctent1tlco-Tecno16gtcH •. 

La situación por la que atraviezan las disciplinas aociohuman1ticas 
no es casual. las mismas ciencias b6sicy y cientifico tecnológicas pre
sentan algunas caracterJsticas similares. para amboa casos ae da una in
comprensión de su utilidad.son confusas. tal vez en menores grados.por
que mientras en las primeras su rechazo se debe primordialmente a la 
tal ta de vinculacion con las carreras. en las segunda.a su problema ra
dica en que no son lo suficientemente claras para explicar un fenlBeno 
de estudio, principalmente por la atomización del conocimiento que loa 
docentes hacen de este tipo de disciplinas. 

Esta dispersión de conocimientos desde un punto de vista epistemo
lógico encierran incongruencias por su estructuración mediante asigna
turas. que necesariamente atomizaran el conocimiento ya que ae basan en 
la disciplinariedad, situación que delimita los campos de las ciencias 
como seres autónomos y que tienen su propia metodologJa. 

Sin embargo. el uso de las asignaturas tiene algunas bondades que 
el Colegio aprovecha. porque ofrecen un mejor manejo adminletrativo y 
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control tanto de alwnnos como de docentes. caracter1stica que es inhe
rente al Colegio dada su rigidez o?Scadémica. 

En el dieeflo curricular ampliamos mas extensamente este punto, por 
abora nos limitamos a la explicitación de otros factores no menos im
portantes y contribuyen a la dispersión del conocimiento en la estruc
tructura curricular que propone el Colegio. 

Pudimoe apreciar en las observaciones de campo y en el cuestiona
rio aplicado a los alumnos que la ensenanza esta caracterizada por la 
utilizacion del pizarrón y el dictado como métodos did6.cticos mas uti
lizados, apoyados por el retroproyector y explicaciones o did.logos con 
los alumnos m4s o menos extensos.Esto es comprensible ya que como hemos 
visto encierra una una clara rigidez académica, propia de secundarias. 

Una de 1 as razones que argumentan los docentes para que se de esta 
situación es la escasa existencia de bibliograffa, o el alto costo de 
e11ta,especialmente para carreras como Salud Comunitaria, Asistente Den
tal. Operación de Farmacias.Protesista Dental que son de reciente crea
ción. El Centro de Apoyos y Prototipos Didácticos elabora constantemen
te manuales para reforzar aquel las 6.reas de reciente creación. pero los 
docentes mencionaron que no es suficiente ya que se agota rapidamente 
en la biblioteca: asimismo. los alumnos consideran esta inconveniencia 
diciendo que el servicio de la biblioteca es inadecuado. 

Sin duda esta situación afecta la realización de la ensenanza. pe
ro nos dimos cuenta que también en las materias del área sociohumi!!inls
tica el dictado es utilizado indiscriminadamente y son materias cuya 
repetición de contenidos muchas veces se dan desde primaria y secunda
ria. 

Parece ail• bien que la utilización del pizarrón y dictado o la re
solución de ejercicios es una forma de mantener bajo control y ocupados 
a los estudiantes. que incluso piden a los maestros un diálogo que les 
de pistas para contestar un examen. mtts que promover la investigación. 

Ahora bien. por exPeriencias personales, en loe bachilleratos ge
nerales.donde tambi6n mucho• de loa docentes son egresados de licencia.
tura la situación no es mejor. se sigue dando la repetición pasiva ·de 
loe conocimientos. 

A111. la incongruencia que guarda la estructura curricular del Cole
legio. es agravada por la falta de formación en el docente para la en
seflanza. Ello no ea de extrallarae si consideramos que la gran mayorfa 
•on profeeionietas sin formación pedagógica, porque la selección de do
centes ee lleva a cabo mediante la contratación de personal que este 
laborando en alguna empresa y/o institución. esto agudiza el problema 
de la formación teórico-pr4ct1ca. pero m4s aun las materias de ciencias 
Msicae. tecnológicas y cientffico tecnológicas que aparecen en el mapa 
curricular. no tienen una diferenciación en el marco conceptual del es
tudiante. 

Para eete caso. el Colegio implementa cursos de formación docente 
c•da s ... st.re y un curso de educación a distancia CSEDDl. que le permi-
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te al docente que no puede preparase por falta de tiempo.hacerlo en aus 
ratos libres con los paquetes de pedagogta general que le proporciona 
la institución. 

En la estructura curricular del Modelo Educativo CONALEP hemos con
siderado esta situación y queremos enfat1zar que aun cuando hemos en
contrado algunas deficiencias en estos curaos. elaborados bajo una li
nea de sistematización de la ensenanza. estos son mejores que la ausen
cia de una formación docente. 

Ahora bien.si por un lado falta fonnación pedagógica para la ense
nanza técnica.por otro lado la formación profesional de muchos docentes 
es deficiente en cuanto a su experiencia laboral. El problema no es só
lo de la educación tecnológica, ni exculsiva de CONALEP. ni se restrin
ge al clmbito mexicano. "La expansión de la educación técnica superior en 
las \'.lltimas dos décadas, ha llevado en toda América Latina a la contra
tación masiva de profesionistas recien egresados de las 1 icenciaturas. 
muchas veces sin titulación y sin experiencia profesional, el trabajo 
docente constituye cada vez m6s el principal empleo de loe egresados u
niversitarios, cada vez hay md.s profesores que se preparan para el ejer
cicio de profesiones que jamas han ejerc1do". u 1 

Veamos ahora, de qué manera se ha afectado la formación cient1fico 
tecnológica en el CONALEP. Muchos maestros especialistas recien egresa
dos de las universidades pugnan por una formación cient1fica. lo.s mismos 
alwnnos del plantel CONALEP piden que se les actualice sobre los cono
cimientos y avances de cada especialidad. Sin embargo a pesar de esta 
demanda, las aulas y laboratorios se han utilizado como espacios de re
petición de contenidos, los experimentos son did6ctico-demostrativos en 
laboratorios de ciencias b6sicas o ensayos productivos sin rigor expe
rimental. 

No queremos demeritar el trabajo que presenciamos en algunas clases 
con alumnos de las carreras de Asistente Dental.Enfermería General Pró
tesis Dental y Hoteler1a y Gastronom1a, pero eran conocimientos· rutina
rios que se van repitiendo semestre con semestre y consideramos que la 
desvinculación entre las materias de ciencias bd.sicas y las tecnológi
cas contribuye a esta situación. Por ejemplo: los alU1111os pocas veces 
perciben la relación que tienen las matemd.ticas, la qu1mica. la anato
.m1a y fisiologta si no se les vincula con las materias tecnológicas. 

El Saber y Saber Hacer T•cnico. 

Se vuelve necesario una discusión m6s clara del saber y saber ha
cer técnico, esto es, la teorta como elemento esencial para la pr4cti-
ca. 

Consideramos que de esta conceptualización debe partir la idea de 
una mejor estructuración curricular en el Colegio porque muchos docen
tes no tienen claro el papel de las teor:t:as tecnológicas.Algunos inclu
so confunden "teor1a" con las ciencias biisicas como quJmica,administra
ción. anatom1ai y fisiologia, geografia regional. etc., si bien la mayo
rta la retoman de sus a.signaturas universitarias como fisiolog1a. admi
nistración, qu:1mica, biologta, geograf1a, matem4ticas. etc. 

UJ TOllCO, 1916, c:ltlfD,., ., .. , Dp, Cit. p.42 
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Esta visión limita lo cient1'.fico a las disciplinas especializadas 
y excluye los problemas o procesos tecnológicos concretos como 6mbito 
d• una. teorización y experimentación posible. Con esta argumentación 
queremoa aeftalar la necesidad de la aplicación de conocimientos con su 
referente teórico. 

En el estudio observamos que cuando los alumnos quieren la practi
ca aobre la teor1a. proviene de una confusión de contenidos, como ya lo 
mencionamos anteriormente. entonces las ciencias b6sicas actuan como un 
"relleno" incomprensible. Y debemos tomar en cuenta que la educación 
t6cnica tiene caracter:fsticas propias.diferentes a las del un bachille
roto genero!, la educación tdcnica debe rescatar, además de una forma
ción integral, el saber y saber hacer técnico. 

Coincidimos con María de Jbarrola y Eduardo Weiss cuando mencionan 
que lae formas concretas de producción se basan de hecho sólo en parte 
de conceptea cient1ficos o experimentos, la otra parte son sistemat1za
ciones de experiencias. Estas sistematizaciones de experiencias juegan 
un gran papel en la ensenanza de las tecnolog:fas agropecuarias indus
triales, administrativas, de servicios. de salud o didácticas donde a
parecen como sistemas de reglas. Estos sistemas de reglas son el inter
mediario entre la experier1cia cotidiana y diferentes teor1as que siem
pre son parciales y eepec1ficos de algunos aspectos. Recien se intenta 
a trav4Ss de las teor1aa convertir el conjunto de reglas en sistemas de 
explicación teórica. El sistema de reglas es también el intermediario 
entre los conocimientos normativos y situacionalee de la prd.ctica coti
diana y las aspiraciones no-normativas y generales de los teoremas. 

S:tntesia sacada de traibajoe realizados en 1986 por De Ibarrola y 
Weias. 1

" 

Aa1. gran parte de la ensethmza tecnológica en cualquier nivel se 
basa en 111 transmiaión de este sistema de reglas. El sistema de reglas 
constituye los pasos que deben seguirse para realizar un trabajo. e in
cluso ee vuleve contuso si se intenta obviar este paso. Así el docente 
del 4rea de la salud cuando explica. un proceso concreto de servicio só
lo a trav•s de la referencia a sus diferentes me.terias especial izada.a 
ae vuelve confuso para los alumnos: mientras que el buen maestro de la 
carrera de biatente Dental. como ejemplo. es valorado por los alumnos 
cuando se centra en las fases de algun proceso como la "tecnica a cua
tro manoa": o cuando el docente de Hoteler1a y Gastronom1a explica el 
proce110 de "atención al cliente". Otro ejemplo de este sistema de re
glas ee cuando en el laboratorio de Enfermería General se explican las 
tases para la. aplicación de sueros, o bien del proceso para para elabo
rar una prOteais en el laboratorio.etc. pero siempre y cuando este sis
tema de rcJlas· pueda ubicar desde a.h1 las referencias a explicaciones 
teOricas. 

Evidentemente, hay problemas con este esquema para explicar la si
. tuaciOn que tiene la estructura curricular del plan de estudios de las 
41terentes carreras. Primeramente porque lo que nosotros proponemos a 
partir del sistema de reglas. es si estas son realmente transmisibles 

•• •1•, r,. Cll, ,, 14 
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en forma sistematizada y formal o si se construyen mejor a trav~ht de la 
experiencia, Considerarnos que aun cuando el Colegio enfrenta problemas 
para las pr4cticas profesionales es un camino necesario y se debe se
guir propiciando las practicas tanto en la institución como fuera de e
lla. 

Resulta claro. que tanto las experiencias como laie reglas requie
ren de la reflexión teórica.si no se convierten en tradiciones cerradas 
es decir. un buen sistema de ensenanza tecnológica debe comprender los 
tres niveles: la experiencia cotidiana, los sistemas de reglas y teori
zaciones sobre aspectos espec1ficos y generales que aborden la proble
m4tica del fenómeno de estudio. El error de muchos docentes. o bien de 
nosotros como pedagogos ea no respetar la coexistencia de _ciertos nive
les y esperar de determinado nivel lo que no puede proporcionar. 

Hemos comprobado en nuestras observaciones y diagnóstico que tanto 
los alumnos como loa docentes dan prioridad a los sistemas de reglae.no 
es gratuito que los alumnos pidan m6s la práctica que teoria. porque e
videntemente tienen ro.is prestigio entre m4s se acercan a los procesos 
socialmente prestigiados y en la medida en que incorporan referenc1as a 
teoremas especializados dominantes. Ae1 por ejemplo las enfermeras uni
camente deben visualizar un proceso a partir de lo que les indique su 
mao11tra. ya que sera realmente "util" puesto que es la moda.pero muchas 
veces retrasa la teorización o esta no se da para la produccíon de nue
vos conocimientos inferidos de la misma práctica. 

Como describimos anteriormente, la estructura curricular del CONA
LEP. ha sido elaborada a partir de una linea tecnocr4tica de la edución 
esto es, no ensenar m4s al la de lo necesario y consideramos que aun pa
ra la eneenanza tecnológica. se requiere la estructuración de un curr1-
culo que contemple las caracter1sticas reales de nuestra econom1a.pol1-
tica. cultura y tecnologia.para de esta manera hacer verdaderos centros 
de investigación. 

De otra forma. para únicamente ensenar un sistema de reglas no se 
requieren instituciones sino centros de capacitación.que son menos cos
tosos y ofrecen mas conocimientos pr6cticos para la incorporación al 
trabajo. 

~.2.Elementoa Metodológicos para la Reaatructuración del Plan d• 
E8tudlo• en CONALEP. 

Para retomar la propuesta de los "elementos teóricos hacia una en
senanza tecnológica" .es necesario proporcionar ciertas herramientas me
todológicas para que tanto académicos, administradores como representan
tes de carrera tengan mdls conocimiento de la forma en que Oficinas Na
cionales elabora y estructura los planes de estudio:al mismo tiempo que 
puedan ayudar en la comprensión de la estructura del plan de estudios y 
sus objetivos. de acuerdo con el perfi 1 profesional de cada una de las 
carreras ya mencionadas:ya que de lo contrario se seguiran dando formas 
C\)ntradictorias en el proceso de ensenanza-aprendizaje. 
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Al mismo t.iempo. proponemos una forma aenci 1 la de integrac1ón de 
contenidos. asf como su explicación para que los encargados del proceso 
de evaluación teng"an elementos de análisis y pueda ser un factor mds 
que &poye la formación de un alumno responsable de su quehacer profe
sional .y un docente que tenga elementos teóricos para comprender su pa
pel primordial en la formación de los jóvenes. 

En nue11tra propuesta metodológica rescatamos la definición del plan 
de ectucUoa como el documento pol itico que establece los lineamientos y 
criterios para operacionalizar la propuesta del dieeno curricular. es 
decir determina el qué y el cómo del proceso de ensenanza aprendizaje a 
partir de un perfil profesional. 

Esta evaluacion del curr1culo debera tomar en cuenta tanto su or
ganización interna como externa. ya que no basta definir una l 1nea. ti
po o modelo de ensenanza sin au correspondiente operacionalización den
tro del proceso ensenanza-aprendizaje. 

As:i, la congruencia interna tiene como propósito analizar los ele
mentos constitutivos del plan de estudios en su intra e interrelacion 
que conduce a evidenciar ·las repeticiones. carenciae. contradicciones 
etc. al interior del mismo, tomando siempre como parámetro el perfi 1 
profeeional del plan de estudios de las carreras t~cnicas que ofrece el 
COllaLIP. 

El an41 ieis de la congruencia interna. es un estudio que pretende 
describir, analizar e interpretar la pertinencia de: perfil profesional 
u objetivos term1nales. objetivos. contenidos. actividades y criterios 
de evaluación del aprendizaje entre otros. 

Loa indicadores que m4s frecuentemente se uti 1 izan para real izar 
esta evaluación interna son los siouientes: 

-Relación de objetivos-conten1dos 
-Relación perfil del técnico-objetivos-contenidos. 
-Relación perfil de 1 técnico-objetivos-contenidos-actividades y 
evaluación del aprendizaje. 

Para real izar dicho an41lsis. el equipo interdisciplinario deberii 
retomar los planteamientos de la "construcción de la estructura concep
tual d•l contenido".En esta parte hemos retomado la propuesta de Eduar
do Remedi. que concuerda en la necesidad de una evaluación interna como 
tarea b4eica para conocer y explicar la estructura de interrelaciones 
de loe conceptos centrales constitutivos del cuerpo teórico de la dis
ciplina. 

Para el lo es necesario diferenciar en el plan de estudios dos mo
mentos: 

a) El de la explicitac1ón de la estructura jnterna de los conteni-
dos. 

b) El de la organización de estos con fines de ensenanza. 

Para el caso de la explicitación de la estructura interna de las 
materias implica un esfuerzo de expl ici tac:ión de las relaciones entro 
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los elementos de estas; si bien la estructura conceptual no nos va a re
presentar el objeto de conocimientos en toda su complejidad. si nos va 
a determinar una buena aproximación del nivel de elaboración teórica 
que tengan de él quienes se dediquen a construirla. Para entender esto. 
pasaremos a revisar los planteamientos de Eduardo Remedi, en relación a 
la estructura conceptual de las materias que integran el plan de estu
dios para las carreras que ofrece CONALEJ'. 

1. "Para poder construir esta estructura conceptual. se deber4 en
tender que la realidad.los objetos, los fenómenos de la naturaleza y de 
la sociedad, así como las tranSfonnaciones que en su desenvolvimiento 
histórico ee producen. son inherentes, objetivas e independientes de la 
conciencia humana. 

2. La posibilidad de penetrar en esta realidad por medio de la cog
nisción estará dada por el objeto mismo. La tarea del conocimiento ser4 
entonces captar las propiedades y leyes pertenecientes al propio obje
to. 

3. Si el contenido que se estudia en la escuela constituye un sis
tema de conceptos de objetos, cualidades y relaciones: y la adopcion o 
apropiación por parte del sujeto cognoscente de este contenido se ex
presa en la representación objetivizada y general izada· de los objetos y 
fenómenos de la realidad en eus rasgos y propiedades comunes y esencia
les. en sus nexos y relaciones. La estructura conceptual que se elabore 
deber4 ser la representación de esta realidad, de este concreto real en 
la mediatización en un concreto abstracto que la corresponda". in 

Por lo tanto, es importante afirmar que la estructura conceptual a 
transmitir ser4 valida en la medida que refleje el conocimiento cient1-
fico de la realidad. 

Los pasos metodológicos que se debor4n cubrir en su construcción 
son: 

l. Determinar.en primera instancia, el objeto o sector a estudiar. 

2. Seftalar: los conceptos que lo delimiten y expliquen. 

3. Establecer la ley o leyes fundamentales,e inherentes a dichc 
objeto. 

4. Marcar los principios y teor1as que permitan explicarnos un "x" 
numero de casos. 

Componentes de la Estructura Conceptua 1. 

Los componentes m6s importa.otee de la estructura conceptual son 
los siguientes: 

-Conceptos o ldeas Bd.sicas. Constituyen aquello que comunmente se 
denomina como estructura de la materia: "Ideas que describen hechos de 

n• IUUJ, l., Ctlltr11CtUn • 11 HtnKlllfl lltajaU1tc11 ,,43, 
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generalidad; hechos que una vez entendidos explicaran muchos fenómenos 
espec1ficos" . 0 • 

.Los conceptos son términos que expresan abstracciones en el m4s al
to nivel de generalidad· e inclueividad referidas a una clase o grupos 
de objetos o eventos,todos loa cuales tienen algunas caracter:isticas en 
comlln. 

Los conceptoe o ideas b.isicas son la esencia del conocimiento cien
t:ifico. consistente en la auténtica generalización de los hechos. 
Por lo cual. poseen un alto poder para organizar conceptos mas simples 
y/o hecho."" m4a específicos. Por ejemplo: en el caso del 4rea de la sa
lud encontramos disciplinas como química órganica e inorgánica,que a su 
vez 1H traducen en materias m4s especificas como qu:imica de medicamen
tos. farmacolog:ia, farmacia química. química fisiológica. etc. 

ConJuntamente con el concepto básico se presentan conceptos del 
aiBIDO nivel de generalidad y que cumplen la función de dar al concepto 
blleJco mayor ampli·tud y profundidad, estos conceptos reciben el nombre 
de conectados.Su función es ampliar la comprensión del concepto central 
y pueden estar dados por la propia disciplina en cuestión o por diac:i
plinas conexas. En el caso de las disciplinas conexas encontramos que 
para el apoyo de la qu:fmica tenemos a la biología celular. epidemiolo
g1a. ecolog1a y toxicología. etc. 

El tercer elemento que entrar:fa en Juego. ea la detenninación de 
principios. eate nivel se entiende como los nexos y/o relaciones esen
cia.lea y comunes.de validez universal, entre dos o mas serie de concep
tos. As1.según el nivel que ocupen en una teor:fa el alcance de su apli
cación o el vocabulario que emplee las disciplinas suelen denominarse 
postulados. leyes, reglas. supuestos o axiomas. 

En este caso las materias que integran conceptos uniVersalee ten
dr4n importancia en la medida en que ser4n m4s utilizados en el campo 
l~ral del egresado. Como ejemplo: los conceptos generales de qu:fmica 
•on i•portante11 para las carrera• de Operación de Farmacias. Enfermería 
Genera 1 ª Proteeie Denta 1 • Asistente Denta 1 • pero no para 1 a carrera de 
Aaistente Dental cuyos conceptos centrales se encuentran en la adminis
tración y las matem4ticae. 

El cuarto nivel de organización estar:ía dado por la explicitación 
de las teor1aa a las cuales se las define como el fundamento de los co
noci•ientos cient1ficoa, ya que permite agrupar los conocimientos en un 
sistema '1nico.Eete caso correnponde a las ciencias b4sicas que se inte
gran CCllDO los conocimientos teóricos Msicos para entender los princi
pios de la ciencia y la tecnolog:fa en nuestro pais. 

Por lo antes mencionado. se puede decir que la construcción y com
comprensión de la estructura fundamental de la disciplina a través de 
la e•tructura. conceptual .deberá senalarse con el conjunto de relaciones 
que los conectaran entre s:í. Ee decir.el an.ilisis de la congruencia in
terna ee plantea como la explicación del nivel de estructuración con
ceptual del plan de estudios, a partir de la elaboración de sus estruc-

1s. D11, a,. cu. ,.o. 
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turas conceptuales y sus interrelaciones. que sera determinada por los 
docentes, revelando asi, su nivel de apropiacion con el objeto de estu
dio. 

De esta manera. la estructura conceptual, de acuerdo con su autor. 
es la interrelación de una materia de estudio en función de su estruc
tura lógica interna y se presenta por medio de los siguientes ele'men
tos: 

a) Contenidos temd.ticos y 
b) Red de interrelaciones.· 

a> Contenidos Temáticos. 

Estos se refieren a los conceptos que conforman latJ d1ferentes d1s
cipl inas. Sin embargo. en ocasiones no es posible elaborar las estruc
turas conceptuales exculsivamente con base en conceptos, esto depende 
del objeto de la disciplina en cuestión. asi como también el grado de 
desarrollo en ésta. De ahí que se proponga el t~rmino de contenido tem4-
tico que puede abarcar no solo conceptos, sino también técnicas, propo
siciones, etc. lo cual permite analizar los contenidos de la teoria. 

Esta situación no sucede actualmente en los programas que maneja el 
CONALEP ,ya que estan caracteriza.dos por una rigidez aco.d6mica en la que 
se encuentran estipulados. los objetivos, las unidades temátitiCas. los 
objetivos especificos, las técnicas de aprendizaje y su forma de evalua
ción. 

Dentro de la lógica de la tecnologia educativa es una organización 
que permite la rigidez y el control sobre los procesos de ensenanza-a
prendizaje, no negamos la utilidad de estas formas cuando no se tiene 
una formación docente adecuada. y creemos qUe en la mayoría de las ve
ces se da esta situación. pero también nos permite visualizar que no se 
da una conceptualización por parte del docente para una propuesta di
ferente a partir del tipo de alumnos, de grupo, de materia. etc., sino 
que est4 ya todo establecido pero sin una teorización adecuada tanto de 
docentes como de alumnos. 

En cuanto a los conceptos. despu6s de haber tomado la propuesta de 
Remedi, se consideran los siguientes tipos: 

1. Los conceptos centrales, que constituyen los conceptos b4sicos 
de la estructura. en torno a los cuales se organizan los dem4a concep
tos que la integran. Estos se caracterizan por tener un alto nivel de 
generalidad y abstracción. 

2. Los conceptos conectados. permiten una mayor profundización y 
comprensión de los centrales, como lo mencionamos anteriormente en loe 
ejemplos. Al igual que estos.poseen un alto nivel de generalidad y abs
tracción, pero se diferencian de ellos en que no constituyen el propósi
to princ1pal de aprendizaje de la estructura. sin embargo pueden ser 
centrales en otra.Por ejemplo las materias que corresponden al drea so
ciohumantstica y que sirven de apoyo para entender la realidad social 
que rodea al técnico CONALEP. 
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3. Lo• conceptos subordinados. son aquel los que guardan una rela
cjón de inclusión respecto a otros y permiten una mejor comprensión de 
loa mi111DOs. 

bl La Red de Interrelaciones. 

Se refiere al tipo de relaciones que existen entre los conceptos. 
Para ••r explicitadas dí chas relac1ones se propone la siguiente simbo
log1a. a reserva de que el equipo de trabajo se defina por otra m4s ac
cesible o de mayor significancia para eetae carreras. Eeta simholog:1'.a 
fue elaborada por Neill G. w •• a fin de utilizarla como un sistema de 
s1mbolos que indicaran relaciones de sub y supraordinación. implicación 
exclusión. pertenencia, causalidad, consecuencia, etc. ':u 

A---IB 

A ··---IB 

A - - - -IB 

i--la 
A-1--)b 

1--lc 

A--l 
l-C -l 
o . 
& 

Relación directa de A hacia B 

A y B tienen una relación rec1proca. 

A tiene una relación indirecta hacia B 

A incluye a los conceptos a.. b, y c. 

Los conceptos A y B estan determinando a C 

Concepto central . 
Concepto conectado . 
Concepto subordinado. 

De lo anterior se puede proceder a elaborar un mapa tem4tico por c1-
clos o 1 ineas curriculares.El c:1'.clo curricular e!ll el sector del plan de 
estudios que nuclea a cursos simultdineos en el tiempo y que segun su u
bicación en el plan puede definirse como bcisico. general y de especia-
lización. · 

Mientras que las 1 tneas curriculares agrupan el conjunto de cursos 
que segOn •u trata.miento conceptual. el deaarrol lo de habi 1 idades y/o 
actividade• profel!lionales el estudiante lleva secuencialmente en el 
tran•cur•o de eu carrera. 

Es importante sena.lar que estas propuestas son importantes en la 
medida. en que hemos notado una falta de relación entre materias que 
grupo.o el plan de estudios de las d1ferentes carreras. Si esto sucede 
ccmo lo hemos apreciado entonces es fáci 1 deducir que existen ciertas 
asignaturae y practicas que tienen y han tenido siempre prioridad en el 
plantel. como ee el caso de las materias del 6rea sociohuman:1'.stica que 

111 •rLL, L. 1.,cu,-,., lllMll, '-• Cit. p.21 
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tanto alumnos como docentes se quejan de su inclusión en el plan de es
tudios, esto es. no tienen relación con las otras materias que forman 
el plan de estudios y se les ha dado menor importancia. 

Ahora bien.este an4lisis de la congruencia interna del plan de es
tudios se puede hacer de diversas maneras, nosotros rescatamos una que 
nos parece adecuada para iniciar la evaluación. Se pueden elaborar cua
dros que contengan la siguiente información: 

CUADRO DE ANALISIS DE LA ESTRUCTURA CONCEP1VAL DEL CONTENIDO. 

-CONTENIDOS QUE ESTAN -CONTENIDOS REPETl- -CONTENIDOS QUE FAL-
PLANTEADOS EN LOS OBJE- DOS. TAN. 
TIVOS Y NO SON ABORDADOS 

CUADRO DE ANALISIS DE CONTENIDOS Y PERFIL PROFESIONAL. 

HABILIDADES Y -OBJETIVOS -CONTENIDOS -CONGRUENTES -INCONGRUENTES 
DESTREZAS DEL 
PERFIL DEL TEC-
NICO CONALEP. 
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5.3 Vincul•ción con el Sector Productivo. 

En relación a loe Planteamientos y resultados que a lo largo del 
trabajo surgieron y que corresponden a la evaluación externa del currí
culo. reacatamoe las siguientes conclusiones: 

El nivel medio superior se car4cter1za por su doble objetivo:es el 
escalón intermedio entre secundaria y educación profesional de nivel 
auperior. al ofrecer el bachillerato. A la vez se le considera como sa
l ida terminal o lateral. As1. el sistema· CONALEP produce Jos técnicos 
que requiere el desarrollo del pais. a partir de su modalidad eminente
mente termina 1 . 

Veamos. hasta mediados de los anos setentas, las escuelas secunda
rias tctcnicaa eran consideradas como las instituciones formadoras de 
tctcnicos medios. Sin embargo. la expansión del sistema educativo junto 
con un creciente nWDero de egresados de secundaria que seguían sus es
tudios a nivel medio superior. causaron una devaluación de los certifi
cados de secundaria. as1 la educación secundaria comenzó a formar parte 
del concepto llamado educación básica. 

La tarea de formar t~cnicos medios. desde 1979 llamados técnicos 
profesionales. recayó en la educación media superior. Este proceso ee 
circun11cribe en una coyuntura donde el Estado intentaba frenar el acce-
110 a la educación superior al fomentar instituciones y planteles que ya 
no ofrec1an el bachillerato sino solo una educación terminal, misma que 
se intentaba revalorar con ampl iae campanas publicitarias sobre la im
portancia del técnico en el desarrollo del país. 

"Eae t•cnico profesional" es en buena medida una creación del sis
tema escolar y de la plan'ificación educativa, de ah:r su existencia dé
bi 1 en e 1 mercado labora 1 " ..... 

Por ello. es ilustrativa la ponencia que presentó en 1980 el en
tonces director de PlaneaciOn de la SEP. Preveia un aumento en la tasa 
de absorción de loa egresados de secundaria por la educación media su
perior de 71% en 1979/80 a 90- en 1982/83 y un aumento de la tasa de 
absorción de egresados del b11chi l lerato por la educación superior de 
86• en 1980/81 a 9015 en 1982/83. La política de fomento a la educación 
terminal •• basaba fundamentalmente en dos argumentos: (Alonso. 1981 J. 

1) Justificaba el cambio de enfoque y la necesidad de frenar el ac
ceso a la educac1ón superior: "En M~xico, esta demanda (demanda social} 
ha provocado un crecimiento acelerado de los estudios superiores de mcis 
del 15" anual. durante la O.ltima década ... La demanda económica depende 
del crecimiento del sector productivo. Cuando éste es lento ha agudiza
do el problema de la demanda social, intensificando la función de "guar
derfa" de las instituciones de educación superior. (Alonso 315). 

IH ....... Cit., , •• 
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2) Enfatizaba la inadecuacion de la estructura actual a las nece
sidades del aparato productivo: "A la fecha egresan más profesionales 
de nivel licenciatura que profesionales a nivel med10 superior. la ten
tendencia muestra una agudización de esta d:i fer-encia. Internacionalmen
te, se han difundido indicadores que senalan por cada profesional de li
cenciatura se requ:ieren cinco técnicos medios. Es conocido que en nues
tro pa:ts muchos de los profesionistae estan subocupados.Se ha dicho que 
se requiere un técnico medio por cada veinte trabajadores calificados: 
como vemos. esto incrementa la demanda de técnicos en los próximos anos 
superando sustancialmente la propuesta" (Alonso:41). 

Con base en este argumentó se justificaba que el impuesto a la e
ducación terminal debía aumentar de 8% de inscripciones a la educación 
media a 20% en 1982 y en especial a la politica de promoción de los 
CONALEP: "La educación debe vincularse al sector productivo, para con
seguirlo debe basarse en la participación de las empresas pUbl icas y 
privadas.Los planteles que ofrecen carreras industriales deben estable
cerse en zonas industriales. Los profesionales que trabajan en las em
presas deben participar como docentes de tiempo parcial en las escuelas 
los empresarios deben facilitar las instalaciones para estad1a de los 
estudiantes". u, 

Ahora bien.en el calculo que se tenia de la demanda de empleos ba
sadoa en el Programa Nacional de Empleo se hab1a propuesto la creación 
de 2 mil Iones 200 mil empleos de 1960 a 1982, con el propósito. de aba
tir el desempleo. Calculando en comparacion la oferta de egresados del 
sistema educativo tonnal, se demostraba la falta de profesionales, es
pecialmente de ttlllcnicos medios y de trabajadores calificados. 

PROYECCION DE LA DEMANDA ECONOMICA Y DE LA OFERTA DE EGRESADOS 
CALIFICADOS (1980-1982). 

Demanda del Sector Productivo. 

-Pro tes iona les 264, ººº 12llO 

-T~ en 1 cos medios . 220,000 lOllO 

-Trabajadores califi-
cados. 1 '662,000 7U 

-Trabajadores no ca-
lificados. 154.000 7llO 

TOTAL 2. 230,000 100~ 

Oferta del sistema edu
cativo tonnal. 

240,000 90llO 

84,500 381l 

600,000 3BllO 

No hay datos para loe 
trabajadores no califi. 

924.500 41llO 

(Para la satisfacción de la demada faltaba un 56%). 

u 3 M.•1t0,tttdapar .. 111 1 0p.Clt,,.s, 
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Segan la tendencia. iban a egresar en estos tres anos 694. 000 jó
venes de la educación media superior. 

Ingreao ••timado. 

Educación media superior 694, ººº Total de jóvenes que estaban 
cursando ni ve 1 medio superior 

F.ar••o 9'5 Educ. terminal 62,460 (CONALEPl 

F.greso 14.44• Bach. tecno-
lógico. 22,040 (CBETI 's. CBETA'e, COLEGIO 

DE BACHILLERES). 

TOTAL 64, 500 Cifra que maneJan para Educ. 
Media Superior. 

Pero este c4lculo no consideraba que del 69% (478,860). que iba a 
egresar del bachillerato general, el 14% no iba a proseguir estudios. 

Loe 240.000 egresados de licenciatura corresponden al egreso real 
de este nivel segQn ANUIES: sin embargo.se olvida que hay muchos que no 
terainan y por el 1ndice de deserción.esta cifra se considera alrededor 
do 200. ooo. 

Egreso de nivel medio 
superior. 

.J6venee de nivel medio 
superior que 
estudios. 

no cont i nuan 

Jóven•s que desertan de 
estudios superiores. 

T O T A L 

64,500 

67,040 

200,000 

351.540 Jóvenes de educación media su
perior y superior. 

En realidad existian 351.000 y no 84.500 que calculaba la demanda 
econOIDica. Es decir. eran Jóvenee que compet:tan por una misma oferta de 
empleo: loa CONALEP con Bachillerato General/Tecnológico y Educación Su
perior. 

Por otro lado. el calculo de la demanda económica era doblemente 
optimista. la perspectiva de creación de empleos era muy alta. la his
toria posterior mostró que se perdieron empleos de 1981 a 1962 en un 
o.~ y de 1982 a 1983 en l. 9~ .• ,. 

u•&• 1•1ta. cUdl "' lllu1 o,. Clt, '''' 

216 



Con esta perspectiva. se demuestra que en lugar de llegar a la de
manda económica. se redujeron los empleos aún más. Hasta 1986 ya se ha
bta agudizado el desempleo. 

Con Ja actual administración de Salinas de Gortari. se presenta 
una tendencia a subir la oferta. perb aan con estimaciones poco preci
sas. 

Ademds, el CONALEP compite directamente con el bachillerato gene
ral y con el nivel licenciatura.En otras encuestas se ha comprobado que 
en el caso del Distrito FederaJ·,ee requieren 12% de profesionales y 10% 
de técnicos. es decir, se aleja notablemente de los supuestos indicado
res internacionales que su autor había recomendado de 0.8% de profesio
nales y de 4.2% de técnicos contra 95% de trabajadores. 

El problema no solo es exclusivo en el caso de México, sino se ob
serva en casi todos los países de l<itinoamérica como influencia de las 
transnacionales estadunidenses en el sector moderno de la industria y 
por la cercanía del modelo norteamericano. 

Asimismo, la influencia de la expansión del sistema educativo en la 
definición de la demanda de calificaciones ha sido ampliamente estudia
da, Un estudio de Muftoz y Rodr1guez durante 1980 en el D.F.. con mues
tras de egresados encuestados en 1976-1978.moetraba que ya en aquel en
tonces los egresados de las escuelas técnicas de nivel medio superior 
trabajaban en puestos cuyo desempeno estaba por debajo de su nivel de 
escolaridad, laboraban principalmente como trabajadores calificados. in
cluso en mayor medida que los egresados de preparatorias generales. 

Mostraba que la supuesta demanda de egresados de escuelas termina
les no existia como tal y que la educación técnica terminal no consti
tu1a una posibilidad de aminorar el desempleo del los jóvenes. ni pre
sentaba una mejor opción para lograr una movilidad social .Los egresados 
de las escuelas de bachillerato técnico buscaban seguir estudiando. es 
decir. no fueron atraídos por el mercado laboral. Los egresados de es
cuelas técnicas (bachillerato y terminales) que no hab1an trabajado du
rante sus estudios no encontraban rdpidamente empleo a diferencia de 
los ~gresadoe de preparatorias generales. e incluso la situación ocupa
cional y la movilidad salarial a través de le carrera laboral. era mde 
desfavorable para los egresados de escuelas t6cnicas. 1H 

Esta consideración se, corroboró con nuestro estudio al aparato pro
ductivo en la zona de Cuautitlan Izcal li, el cual cubre su necesidad de 
técnicos mediante capacitación de su personal y los sueldos que estdn 
dispuestos a pagar representa un salario muy bajo que oscila entre l y 
medio a 2 salarios m1nimoa. 'u. 

Ademó.a. notamos que no solo existe desconocimiento del profesional 
técnico. sino que carece de jerarquización laboral que le permita de
mostrar su nivel de calificación dentro del 6.rea de supervisión sobre 
todo porque las lineas de jerarquización son het"erogéneas. 

'ls llllOl Y RODlll6lll 1 lffO, cttd11 por Mlt11 1 Op, tlt, p.9 
iu Vtr 11te1111tl 11 1,1r1t11 pr11-.ctha il 11 111111 11 Cu111titUn, 
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La 1a1estra de estudio tomada. indicó que la; gran mayorta de los 
aluanoe proviene de los municipios de Cuautitl6n Izcalli. Tlalnepantla 
y Nauc•lpan. por lo tanto. ee ubican en un nivel socioeconómico med10 y 
medio bajo:en su mayorta pertenecen a familias que tienen posibilldades 
de cot1tear una educación superior. y esto podemos concluirlo a través 
de l• infonMción arrojada por las observaciones de campo y lo dicho 
por informante• clave. La diferencia radica en la existencia de muchos 
jóven•• rechazados de otras instituciones de caracter propedelttico. 

La planta productiva en Mi6xico es heterogc§nea y la oferta de pues
to• t6cnicos intermedios es cubierta por egresados de la educación su
perior. que no encuentran suficientes empleos correspondientes a su ni
vel de escolaridad y se <tmplean en trabajos donde el "técnico" puede 
tener una aceptación m4s cercana a su nivel. Aunque debemos seftalar que 
a nivel burocr.ttico es. tal vez. donde mas se ha acercado el técnico. 

Esto puede observarse en un estudio realizado por Weiss. donde se 
muestra que los primeros egresados de los Centros de Estudios Tocnoló
gtcoa Agropecuarios y de Servicios (CETAS) se ubicarón como docentes de 
materias tecnológicas y jefes de sectores de producción en las escuelas 
secundarias agropecuarias. Pero en la medida en que disminuta la expan
sión de las escuelas y aumentaba el nümero de egresados de nivel supe
rior. fueron deeplazados. ur 

Se puede observar claramente que la traducción do la mano de la 
mano de obra calificada a la demanda de egresados escolares interviene 
la diaponibilidad de egresados de los diferentes niVelea y que la ex
ponsión de la formación de t6cnicos de 1978 poco tenia que ver con la 
demanda económica. m.6• bien era una decisión de planeación educativa. 
deatinada a frenar el acceso a la educación superior. 

Por eeta razón. es real la competencia que tienen los alumnos del 
CClfALBP con otras eecue las que imparten l ae mi mMs carreras. 

Se pudo apreciar que, salvo lo carrera de Salud Comunitaria cuya 
competencia Se da directamente con el sector salud mediante lol!!I llama
doe PRODIAPS. (conjunto de peraonal capacitedo por loe mismo centro de 
••lud). la• dem.t11 carrerae compiten directamente con la Educación Media 
y superior. por tal razón. aon f4cilmente desplazadas a puestos infe
riores con be.Jos salarios. A'1n, en 1991. se sigue presentando esta si
tuación de desplazamiento de mano de obra a causa de la heterogeneidad 
de la planta productiva.aum4ndole la connotación de educación de segun
da que 11iempre ae le ha dado a laa carreras técnicea en nuestro pe.is. 

ur •1•1 lf. CJt. ,.11 
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!5.4 Ga•toa y Coato• por Alumno en la Educación Media 9uperior. 

La viabilidad académica de las instituciones es elemento clave pa
ra que se les impulse a partir de su eficiencia y eficacia en la pr4c
priictica profesional de los egresados. Pero también es necesario reto
mar el gasto en educación que se hace para seguir rM.nteniendo la11 ins
tituciones. En este caso se menciona este punto ya que las erogaciones 
provienen del gobier:no federal. 

Por esta razón. es conveniente determinar mediante gastos y costos 
por alumno. si el CONALZP esta· respondiendo a las erogaciones que hace 
en materia educativa el gobierno federal. De hecho se ha manejado que 
las instituciones de car4cter técnico como CONALEP son las menos caras 
y las que proporcionan mas recursos humanos para ei. aparato productivo. 

Esta situación de gastos y costos se hará en comparación con otros 
niveles educativos. la información la hemos reconstruido a partir de va
rios autores y de la Dirección General de Proqramación de la SEP. y de 
otros artículos no menos importantes que se dieron a finales del sexe
nio paeado cuando se rindieron informes de la situación financiera del 
sistema educativo. 

Recordemos que el CONALEP ha recibido fuertes impulsos financioros 
por parte del gobierno federal a travds de la SEP. con la finalidad de 
incrementar la infraestructura del Colegio. pero di"ldo que loe resulta
dos obtenidos no satisfacen los requerimientos de la población. nosotros 
hemos propuesto la conversión hacia un sistema de ens6nanza tecnológica 
similar a los bachilleratos tecnológicos, pues es importante rescatar 
su situación financiera. 

A prilD8ra vista se podría pensar que la pol 1tica de favorecer pri
mero al CONAL!:P y luego al Colegio de Bachilleres obedece a la cuestión 
de costos. dado que ambos trabajan principalmente con docentes de asig
naturas. En e 1 caso de 1 CONAL!P son contratados con un mi!ximo de 10 hrs. 
en promedio por semana. en el caso concreto de CONALEP Cuautitl4n ee da 
un JMximo de 12 hrs. para docentes del 4rea 11ociohuma:n1etica y teórico
metodológicas que componen el esquema b4sico general. Y 16 hre cotQO ma
ximo para loe docentes de las materias tecnológicas del 4rea de la es
pecialidad, que corre.sponden a las pr4cticas. 

Esta situación fue confirmada por nuestros infol"ml!l:ntes clave. y a
dem4s comentaron que la finalidad es incentivar m4s a los docente11. 

Recordemos que en la ensenanza impartida por el Colegio se da ma
yor peso a los contenidos pr4cticos sobre la teor1a en un 60" contra un 
4~ de eoc1ohuman1sticas y teórico-metodológicas. 

Segun los objetivos originales del Colegio esta contra~ación por 
asignaturas, adem4s de bajar los costos para personal docente y restrin
gir problemas .sindicales para la administración, iba a favorecer la vin
culación con la industria. de la que se suponta que iba a provenir el 
personal docente; sin embargo.parece que este objetivo no se ha cumpli
do porque las empresas se niegan a aceptar que sus empleados "pierdan 
tiempo en la industria por favorecer a instituciones asistenciales".Por 
lo tanto. son mfnimas las empresas que han hecho este intercaDlbio. ain 
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...,.rgo.e1 •• han beneficiado de loe CONALEP llevando a capacitar a sus 
empleados en estos centros. 

Un ejemplo de esta situación tan dispareja se observa en un conve
nio realizado entre la SSA Y CONM.EP. el 15 de mayo de 1990. en el cual 
de•errol lartan conjuntamente un programa de cooperación destinado a a-
m:~n. r!~:n~g¡~~~~tgra¡\i88hf& !ª a RtJ?ge¡~ cae "Y~i ¡~pgt>igí8n q}J: ugb~~= 
•inario. exaaen y acreditación de un curso de actualización. Se sena.la 
que con eete convenio ae da cumplimiento al programa para la Moderniza
ción F.ducativa en relación a la acreditación de los conocimientos emp1-
rico11 adquiridos durante el desempeno de una tarea o actividad profe
profestonal. 

Este convenio se dió con el fin de regularizar la situación acadé
mica de los ópticos prácticos, responsables de establecimientos comer
cia lea.Este programa tendr1a una cobertura nacional y los planteles que 
que imparten carreras del 4rea de la salud serian los encargados de 
proporcionar la asistencia, servicios y cooperación. Sintesie sacada de 
la Gaceta CONALEP. 1 • 

Este ejemplo nos demuestra m4s ampliamente que los contactos fuer
te• de COHALEP para los convenios interinstitucionales se eitú.an en el 
aparato burocr4ticozpor otra parte, reafinM.n nuestra posición al afir
mar: el CCWALSP , JD411 que favorecor una enseftanza de Ja tecnolog1a, se 
presenta como un centro de capacitación técnica. En uno de los postula
dos de CONALZP y reafirmadoe por su director general. se comenta que; 

º•• a111 que el COHALEP pretende aumentar tanto en calidad y cant1d~d la 
eueftanza de eue eepecialidades. emprendiendo un esfuerzo sin preceden
_te en materia de capacitación t6cnica.eatrechando y vinculando eficien
temente sus programas con la domanda de la fuerza de trabajo especiali
zada de lae empresas en proceso de modernización tecnológica"."" 

Concluimos entoncee que en relación a los d.ocentee. las empresas 
11e han favorecido con el Colegio pero esta situación no es reciproca. 

Por otro lado. 1011 planteles de la Subsecretaria de Educación e 
Investigación TecnolOgica CSEIT> que agrupa a las direcciones generales 
<DGIT. OOETI. DGETA. DGCy 11U. que tienen a su cargo los bachilleratos 
tecnológicos CBTIS. CBTAS.hay un gran nUmero de d.ocentes de medio tiem
tie.po y ti-po completo. Oe hecho sabemos que por los cambios de los 
planea de estudio y la baja de alumnos hay numerosas horas de exceden
cia y de comiatón en las estructuras de personal.' .. 

Con esta11 explicaciones trataremos de conformar una estructura de 
ga•toe y costos por alumno en base a los datos de la Dirección General 
de Programación de la SEP. de las diferentes modalidades instituciona
le• del nivel medio 11uperior.buscando la comparación entre el bachi lle
rato general. el bachillerato tecnológico y ~ste con la educación ter-

'•c:alJI, ter1t1, a.s, •·"· 
tH c.,at1 IKttl, '"' ,.J 
, .. llJ., •· Ctt. f,14 
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minal de los CONALEP.Haciendo la aclaración de que tanto los Centros de 
Estudios Tecnológicos Indu9triales y de Servicios CETIS y loe Centros 
de Bachillerato Tecnológicos Industriales y de Servicios con modalidad 
propedeQtica CBTIS. de la Dirección General de Educación Tttcnica • In
ustrial DGETI, maneja un presupuesto unitario y cuestan lo aiemo dado 
que son maneJadoe por la misma institución y con planes de oetudio pa
recidos. (Ver siguiente cuadro). 
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GASTOS Y COSTOS POR ALUMNO 1966. 
CETlS/ 

COllALEP CBETIS lTE lPN CBTA COBACH 
Servicio• y Pereona l: 

62'536,000 2'571,600 29'065,020 30'703,790 37'613,600 

7.000 1'215,209 257. 100 l. 904. 600 

7,600 724,591 300. 000 1 • 752. 600 

1 ol l47,9ool 47, 100 910. 5351 12.600) 

Gasto Corriente: 

36 '650, 200 63'725,100 2. 633, 700 31'935. 355 31'273,490 41'270,600 

Bienes Inmuebles: 

l 3'B35,3ool aj o 325.5031 N.D, 
Erogacion•• Extraordinarias: 

j ol 1°015,9001 o _of 256.3301 N.O, 

64,601, 100 2'633. 700 32' 260, 656 31'596, 970 N.O 

11. 900 56 ,399 54,566 236. 700 

221.320 566,250 573, 210 176.690 

216.120 515. 700 562,770 163.040 

1 6.4101 590 21. 5501 B.2601 

(Fuente: Dato11 de la Dirección General de programación de la SEP. J. 
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Estas cifras muestran que la baja en costos por alwnno para el CO
NALEP no se puede sostener.Si bien en el IPN y en los CBTAS son muy al
tos los costos por alumno, en el caso de CBTAS sobre todo, por un gran 
nümero de personal de tiempo completo y medio tiempo por un lado. y la 
falta de alumnos en los llltimos anos por el otro. resulta que tos al~ 
nos en los Institutos Tecnológicos IT y CBTIS-CETIS cuestan menos que 
los alumnos de CONALEP. Parece que los alwnnos en CBTIS-CETIS es lo su
ficientemente alto en nWnero. 

Otro resultado interesante es que los gastos. corrientes del Cole
gio de Bachilleres COBA.CH resultan menos caros que los del CONALEP. pe
ro no más baratos que los de CBTIS-CETIS. Parece que esta última moda
lidad resulta la menos cara por el alto nWnero de alumnos que atiende. 
Es decir, la hipótesis de que las modalidades técnicas terminales son 
m4s baratas que los bachilleratos generales solo se sostiene parc:ial
mente.En la actualidad CONALEP cuenta (hasta junio de 1990) con 160.000 
alumnos en 250 planteles y su gasto corriente por alumno sigue la misma 
tendencia. 

Otra situación es que el gasto de servicio a personal.sumando gas
tos de personal en oficinas generales y do personal en los estados. co
NALEP gasta menos que el COBACH pero con la mitad de alumnos."ª 

!5.~. Baja •n la Demanda Social de Educación T•cnica. · 

Esta situación no es un problema meramente de indefinición de op
ciones por parte de la población sino que tal vez es un problema gene
ralizado de la educación media superior. Trataremos de acercarnos mas a 
esta problem4tica. 

Muchos estudiosos de la educación media superior. suponjan que pa
ra los anos futuros se esperaba un aumento mucho md.s fuerte en las ci
fras absolutas de la matrjcula de educación media superior. por la pre
sión que ventan ejerciendo las secundarias. Debido a esto. se proyectan 
institucionea como los COHALEP para favorecer al aparato productivo que 
se quejaba de la falta de. t•cnicos medios y no profesionistas. 

La SEP. a travi6s de la Dirección General de programación preve:fa 
una matricula de 2 '816.138 alumnos de nivel medio superior para 1985. y 
de hecho fue solo de 1'857.216. un millón menos de lo programado. 
Para 1988 se esperaban 3'770.376 alumnos y solo se tncribieron alrede
dor de 2'000,000. 

Estas proyecciones ten tan como base que en la actualidad y en el 
futuro próximo. iban a entrar al nivel medio superior el grupo de edad 
m4s grande en la historia de Mexico. el que en 1975 hab1a tenido de 0-4 
anoe;y según las proyecciones 10'000.000 jóvenes tenían en 1985 de 10 a 
~~9a~~~F~~siª~;~:~~~~ 1 ~1i.?uiente (de 5-9 anos) tenía 300,000 jóvenes me-

, •• •tss, a,. en. p.u .. 11. 
, .. •1n, O,. Cit. p.12 
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bi•imno se esperaba en el contenido del "boom" petrolero grandes 
perspectivas de industrializaciOn. y que las tasas de absorción entre 
109 diferentes niveles educativos se mantuvieran e incluso se suponia 
que ir1en en aumento. 

81 compe¡ramos las dos modalidades de educación media superior que 
preaentan las estad1'sticas oficiales.es decir, la educación terminal de 
loe COlllL!:P y los bachilleratos, incluyendo los bachilleratos tecnológi
cos podemos observar que tales modalidades han bajado paulatinamente 
durante el sexenio de De la Madrid. 

De 86• en 1982 bajo a 76% en 1988. 

La be.ja md.s fuerte en la educación media superior ocurre en 1966 
probablemente porque fue la época en que md.s estragos causo la crisis 
econdmica. 

PORCEIO'AJE DE ABSORCION DE EGRESADOS DE SECUNDARIA POR EL NIVEL 
MEDIO SUPERIOR. 

A A O 

llODALIDAD 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 

11!111flllllL 19,9a. 17.40% 15. la. 16. 70. 18.20. 17.90% 18.00% 

BACHILLER 66.50% 65.60% 66.50% 64.00% 59.20% 58.30% 58.20% 

'IOTAL 86.30• 83.00. 81.60% 80.70% 72.40% 77.20% 76.20~ 

(Fuente: Miguel de la Madrid Hurtado 1968. Pol 1tica Social :43ss 
y 57ssJ. 

Se podr1a pensar que esto obedece a las plazas disponibles par11 los 
aJumnoe. pero no es as1. veamos las metas de las matriculas programadas 
para el sexenio de De lll Madrid. (Ver siguiente grd.fica). 
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METAS DE LA MATRICULA PROGRAMADA Y l\LCANZJ\DAS. 
1966 

ORIGINALES ALCANZADAS 

COBJ\CH. 60. 639 63, 267 3.00 .. 

PREPA POR COOP. 67. 700 70,503 -19.61 .. 

BACH. PEDJ\GO. 27. 200 13.505 -50.35 .. 

Bl\CH. TECNOLO. 457. 700 370.142 -19.13 .. 

CETIS-CETJ\S 113.100 71,902 -13.43 .. 

CONALEP 182.600 157 ,522 -13. 7a. 

ALUMNOS ATENDIDOS 

(Fuentes: Miguel de la Madrid Hurtado 1988. Pol itica social. 43ss 
y 57ss. 

Ea un elemento que debe tomarse en cuenta, ya que esta baja en la 
demanda de educación meclia superior, indica una problem4tica m4s aguda 
consistente en una crisis económica que est4 marginando a los jóvenes 
paira cursar un bachillerato ya sea propedeútico. o terminal. 

Tambit!n nos indica que las carreras técnicas terminalee no han si
do una buena opción para los jóvenes ya que como hemos constata.do en. el 
seguimiento de egresados existe una baja notable en su contratación y 
esta problemd.tica. no es diferente a la que enfrentan los jOvenea que 
han egresado de los bachilleratos generales. 

5.6. crHctdn de une b°H de JI.poyo llcad ... ico para la Organisacidn 
Interna del Plant•l Cuautitlan. 

. Las propuestas que giran en torno a la implementación de "los ele
mentos teóricos para una ensenanza tecnológica". conllevan la "propues
ta metodológica para la reestructuración de los planes de estudio en el 
CONALEP Cuautitlifin". Sin embargo. para la viabilidad de estas propues
tas que 11ugerimos se hace neceeario que el personal de CONALEP. tenga 
los conocimientos pedagOgicos necesarios para la operacionalización de 
los planes de estudio. · 

Mencionamos lo anterior a partir de ciertas problem4ticas que se 
detectaron en los diferentes departamentos que conforman el plantel. 
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Aa1, el Departamento de Serviclos Académicos, esta formado por un 
jefe de Depto. y se apoya en las coord1naciones de carrera y en Ja ot1-
cina de Tal leree y Laboratorios. Sus problem4ticas mds comunes son: 

-Deficiencias e improvización de funciones. 

-Contusión en Ja asignación de responsabilidades con otros Oeptos. 

-Escasa información acerca de las formas, periodos y reportes para 
llevar a cabo las evaluaciones. 

-Desconocimiento del material de apoyo did4ctico existente. 

-El anal isis ele Jos planes y programas se realizan sin metodoJog.ta 
adecuada. 

-Loe cursos de formación docente se J levan de forma poco sistemd.
tica. 

-No se tiene claridad metodológica. ni objetivos precisos de las 
Juntas de academia para el análisis de los programas de estudio. 

-No ex1ste un adecuado sistema de evaluación del desempeno docente 
el final de cada semeatre. · 

-No existen programas de reclutamiento adecuado para Ja selección 
del personal docente. 

-No se hace la supervisión adecuada en la evaluación de alumnos y 
constatar la expedición de docu.entos para la certitlcacjón de 
las ••igneturas acad•micas: sobre todo porque existe una dupJ i
cided de funciones con el DeptO. de Servicios Escolares. 

El Departámento de Servicios Escolares.tiene como !unciones la ad
atnt11treciOn escolar. que comprende la planeación. organizacidn. super
vt•ión y control de la promoción de carreras. proceao de aelecctón. re
giatro y control de evaluación. expedición de documentoe escolares. se
gui•:iento de egresados. bolsa de trabajo. servicio social. titulación y 
vinculac:ión con e1Dpreaae. 

Para cumplir con sue funciones se apoya en las oficinas de: 
E8tedfatica y Control Escolar. Extensión Educativa. Vinculación. Ofici
na de EvaJuac1on y S.;u:i•:iento de Egresados. 

Loe probl ... 11 ... aign:ificat:lvo~ que enfrenta este Departamento 
son: 

- Se requ.íere el diseno de un examen mas apropiado a las caracte
rfaticas de las carreras a promocionar y m4s sencillo de califi
car. 

- Se menciona que no se atienden las recomendaciones respecto a 
mocUticaciones de planes de estudio. promoción de carreras. pro
ceeo de adtnisidn. etc. Por Jo tanto es necesario no comprometer
•• con altas matr.tculas de desempleados. y en todo caso. se debe 
obtener el apoyo de loa distintos sectores para colocar a los e
gre•adoa. 
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- En este Departamento se tiene gran cantidad de actividades que 
detien ser analizadas con hase en las experiencia y limitaciones 
f1sicas y de recursos de los planteles para convertirlo en una 
fuente organizada de información vertdica. cont iatile y oportuna. 

Estas son a groso modo las protilem4ticas que tienen los dos Depar
tamentos m4s grandes del plantel Cuautitl4n. 

Por esta razón. proponemos la creación de una 4rea de apoyo acadé-

~~~~r c~~: ~~~~~~~0~:~1:c!~é!~~=:t~~Tc~f~n~:~c~~~~~o q~: ~~~~~~~~ya a me- / 
Para mayor claridad nos remitimos al concepto mismo de lnvestiga

ción. "El objetivo de la investigación es descutirir respuestafl a deter
minadas interrogantes a trav6s de la aplicación de los procedimientos 
cient1ticos. Estos procedimientos han sido desarrollados con el objeto 
de aumentar el grado de certeza de que la información reunida será de 
interils para la interrogante que se estudia y que además reúne las con
diciones de confiabi 1 idad y ol:ljetividad"u:a 

Las interrogantes a las que da respuesta la investlgación del cu
rr1culo son siempre problemas de tipo social y académico, agrupados con 
la finalidad de buscar respuesta ante el loa. para lo cual. el trabajo a 
realizar como en cualquier otra investigación será delimitar y definir 
los protil~mas, para as:f seleccionar los procedimientos que permitan por 
aproximaciones sucesivas llegar a proponer una o varias alternat1vas de 
solución a los problemas que enfrentan los departamentos. 

La formación del 4rea de apoyo requiere del tral:lajo en equipo. no 
ee una tarea t4cil, con frecuencia se viven problemas que dificultan 
llevar a feliz ténnino el trabajo emprendido y para evitarlos es nece
sario contar con criterios como la experiencia, porque los planes deben 
ser el~boradoB por docente que han tenido experiencia en el aula. asi 
como administrativos que han trabajado en los Departamentos ya mencio
nados. Otro criterio es la disponitiilidad de tiempo. La mayor parte de 
las veces este tipo de trabajo se hace baijo presión de tiempo. En sin
tesis. es indispensatile tomar en cuenta la experiencia, disponibilidad 
de tiempo y la representatividad. 

141 c. IELLTU, lt, 11.1 Ntodn dt lnYntl9KU11n IH ltlKllflH Sl
clll111 ,.o. 
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