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I N T R o D u e e I o N 

Las rápidas transformaciones en las estructuras econ6aica 

y social que se han producido a nivel aundial en las dltiaas 

décadas plantean nuevo• retos en la productividad y, en 

consecuencia en las jerarquias ocupacionales. La calidad de los 

Recursos Huaanoa es decisiva para una concurrencia ventajosa en 

los mercados internacionales. 

Bn este sentido, la iaportancia que tiene la educación 

técnica con carácter terminal radica en que es la base en la 

capacitaci6n de técnicos especializados que tienen funciones en 

la adaptaci6n, apropiaci6n y asimilaci6n de tecnología en el 

medio operativo. 

Bl Colegio Nacional de Bducaci6n Profesional Técnica 

(CONALBP) es parte esencial del sieteaa Nacional de llducación 

Tecnol6gica. Al c1111plir 15 aftas de su fundación, la institución 

lucha por forjar un prestigio reconocido por la sociedad y por 

las empresas del sector productivo. Oficialmente, los propósitos 

de excelencia educativa para capacitar técnicos y profesionales 

calificados en áreas clave de la economía coinciden con loe 

métodos para lograrlos. 

Bl principal instrumento en la realizaci6n de los objetivos 

propuestos por esta opci6n educativa está representado por la 

estructuración de sus planee de estudio. Por ello, la necesidad 

de evaluarlos continuamente. 



--. ·--

Si se considera a la evaluación educativa desde un enfoque 

amplio, advertiremos la necesidad de analizar el grado en que los 

medio e, recurso e y procedimientos del proceso de planeación han 

per11itido el logró de las finalidades y metas propuestas por la 

institución. La evaluación curricular debe trascender loe 

aspectos tradicionales que centran el proceso a los factores 

eficientietae e internos del curriculo. 

Bl presente trabajo evalúa el plan de estudios del técnico 

en Contabilidad Fiscal en el COHALBP ATIZl\PAN II tomando como 

referencia la •etodologia prospectiva en relación con su perfil 

profesional. 

Bn la carrera de contabilidad Fiscal, se prepara al 

profesional técnico para la realización de trámites fiscales, 

declaracio11es anuales, pagos provisionales, retención de 

impuestos sobre productos del trabajo, declaraciones del I.V.l\ 

tanto de personas fisicae coao •orales. su ámbito de acción se 

ubica en el sector servicios y su campo ocupacional se encuentra 

en diversas empresas y despachos contables. 

Beta carrera es importante por su relevancia dentro del 

contexto económico global en el cual se observan cambios 

constantes en las diversas disposiciones legales, mismas que 

afectan las previsiones, planeación y control de las empresas. 

También define su importancia, en la medida que esta profesión 

atrae a estudiantes de escasos recursos económicos a fin de 

integrarse r6pid8lllente al mercado de trabajo. 



lblprender una investigación sobre el Perfil Profesional 

utilizando como m6todo la Planeación Prospectiva, respondió a 

razones de muy distinta naturaleza. La aás importante ha sido la 

originalidad del concepto que interrelaciona dialécticaaente los 

fenómenos socioeconóaicos 

proceso de realización 

holistica y proactiva, y 

entre un proyecto idealizado y su 

desde el presente, con una visión 

son dos loe argumentos opuestos que 

imprimen el dinamismo de esta modesta tesis: 

1) La necesidad de desarrollar un ll<>delo de planeación que 

incorpore la interrelación holíetica de loe fenómenos 

socioeconómicos y su relación con el 6-bito educativo, que 

analice variables cualitativas y cuantitativas dentro de un 

contexto integral y, 

2) Retomar el conjunto de herramientas de la Prospectiva y 

:~· conjugarlo con los procesos de planeación educativa desafiando el 

paradi9111a "no hay metodología prospectiva". 

El objetivo es único: contribuir, al menos en actitud, a la 

formación de un programa de estudios que considere los aspectos 

socioeconómicos más importantes para la real formación de un 

Perfil Prospectivo. Mis limitaciones contrastan con el deseo de 

servir a este país que tanto amamos. 



Bl desarrollo de este trabajo presenta en el 

capitulo el significado del quehacer cientifico que 

primer 

es de 

carácter especulativo y su entusiasmo por la búsqueda de la 

verdad y, el sentido de la técnica y /o tecnología que trata de 

aplicar el conocimiento científico aediante destrezas concretas, 

prácticas, inmediatas y útiles. Este capitulo inicial destaca 

la necesidad de optimizar la educación técnica dentro de un marco 

teórico que permita al educando tomar conciencia de su momento 

histórico. Bn ese contexto se hace una resefta cronológica de los 

avances en materia de educación tecnológica. Tambien se describen 

algunas concepciones de la teoria educativa y su significado 

social, asi como las necesidades económicas y sociales en la 

formación del recurso humano. 

Bn el segundo capitulo se muestran algunas interpretaciones 

acerca del futuro, enfatizando el paradigma prospectivo. Bs de 

fundamental importancia profundizar este tema ya que, las 

condiciones cambiantes del mundo contemporáneo nos exige mantener 

y desarrollar una actitud proactiva y estratégica para prevenir 

y, en su caso, construir el futuro deseable y viable. Se expone 

de manera sencilla el modelo de Tomas Hiklos para estudiar el 

futuro a través de la fases: normativa, definicional, de 

confrontación, determinación estratégica y de factibilidad. se 

incluye en dicha exposición una propuesta de la Planeación 

Bstratégica en la cual se muestran debilidades y fortalezas. 

Bl capitulo tres, expone al CONALEP como opción educativa. Se 

describen los antecedentes y objetivos, siendo éstos sujetos de 

evaluación de la <misión>. De hecho, se constituyen como 

""' criterios básicos de evaluación. se exponen las generalidades de 



los planes de estudio, el perfil del egresado y los mecanismos de 

vinculación; todos estos aspectos son iaportantes para poder 

ponderar con objetividad los propósitos versus los resultados y, 

de manera fundamental, para formular propuestas de evaluación y 

acciones correctivas en su caso. 

En el capitulo cuatro se puede constatar la visión limitada 

de la Planeación educativa del CONALEP, respecto a la integración 

de un perfil prospectivo y se propone una actitud Proactiva en 

la integración del plan de estudios del Profesional Técnico en 

contabilidad Fiscal, específicamente del CONALEP -ATIZAPAN II, en 

base al Modelo de AdJilinistración Estratégica, previo análisis del 

programa de estudios. 

En este capitulo se estudia la interrelación temática del 

Plan de Estudios en referencia del cual se desprenden 

observaciones para mejorarlo. 

También se analizan algunas Cédulas de Apoyo, siendo éstas 

la base de los prototipos didácticos del sistema CONALEP; en este 

esfuerzo participaron algunos maestros especialistas en su área 

quienes proporcionaron valiosas aportaciones para los criterios 

de actualización y vinculación entre les diversas materias con el 

fin de que el alumno pueda emplear todo el instrumental teórico y 

práctico dad9 en las aulas. El objetivo es formar técnicos 

preparados para resolver problemas. 



Nueetra realidad plantea retos mayores en los propósitos de 

educación y capacitación, porque hoy m6s que nunca, la formación 

cualitativa de los recursos humanos constituye una prioridad 

insoslayable. 

El coaproaiso profesional a veces no coincide con los que 

mandan, pero tarde o teaprano encuentra su cauce con el espíritu 

cientifico en su büsqueda incesante por la verdad. 



V 

C A P I T U L O 

LA EDUCACION TECNICA EN MEXICO 

1.1 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

A partir del siglo XIX, la técnica ha sido un factor 

determinante en el avance de la civilización. El cambio radical 

en las condiciones socioeconómicas de la vida humana ha 

repercutido en todas las dem6s relaciones sociales. 

El óptimo aprovechamiento de los recursos por parte de los 

países que poseen una base científica y técnica de vanguardia., ha 

significado introducir nuevos descubrimientos a su explotación 

comercial, revolucionando las condiciones de vida de todo el 

conglomerado social. 

"La técnica (del griego teknicós, arte, manera de 
hacer) es el conjunto de recursos fundados en la ciencia, que 
inventa el hombre para satisfacer sus necesidades" (1) 

La técnica es creada con el conocimiento y la utilización 

de las fuerzas y leyes de la naturaleza. La experiencia del 

hombre al utilizar sistemas de objetos creados por él y que son 

indispensables para la realización de su actividad, mantiene una 

relación dialéctica entre las acciones científicas respecto a la 

tecnología. 

( 1) Larroyo, Francisco. Historia comparada de la Educación en 
México. p 420 

1 



La ciencia se refiere a una actitud de bllsqueda de la 

verdad que en muchas ocasiones se tornan en conclusiones 

especulativas y que por si mismas no persiguen una aplicación o 

explotación coaercial. Su objeto es el descubrimiento de las 

leyes que riqen el comport11111iento de los diversos fenómenos que 

estudia. 

La técnica aprovecha la investigación científica para 

realizar aplicaciones concretas, inaediatas y útiles. 

Aún cuando la ciencia y la técnica se relacionan 

estrechamente, cada una de ellas puede ser diferente; la primera 

se refiere a una actitud, una perspectiva y un método para 

adquirir conocimientos, persigue descubrir leyes de los fenómenos 

que analiza empleando un determinado nivel de abstracción para 

separar los elementos esenciales. Mientras la técnica aprovecha 

la investigación cientifica para realizar aplicaciones 

inmediatas, concretas y útiles, manifestándose frecuentemente de 

manera propia e independiente. 

Por su parte, la tecnologia (2) relaciona los resultados 

de la investigación cientifica con sus posibilidades de 

aplicación productiva. (3) 

(2) " La tecnologia es el recurso por el cual los conocimientos 
de la ciencia llegan a rendir resultados prActicos y concretos" 
AZUBLA,Arturo et. al. Bducación por la Ciencia p 44 

(3) La correlación de la tecnología y el desarrollo es muy clara 
al analizar las cifras de gastos en investigación y desarrollo 
(ID) con respecto al Producto Nacional Bruto (PNB) y a la 
población del mundo.Bn América del Norte el ID representa el 35\ 
mientras que en México sólo participa con el .osi. (Rev. Ciencia 
y Desarrollo.o 234) 

2 



Al enlazar la tecnología a la estructura del conocimiento 

dentro de una función ae servicio, es más fácil de realizar desde 

el punto de vista de la técnica, es d~cir, sin que se exija que 

los conocimientos sean de índole e~tríctwnen~e científico. 

Esta reflexion es importante para definir el concepto de 

educación técnica, considerándose como uua rama del aprendizaje 

encaminada a cultivar las destrezas productivas del educando y 

debe estar orientada hacia la ensefianza de las cosas útiles y 

modos de producción mas eficaces y su ideal no debe únicamente 

adiestrar sobre cómo hacer las cosas; también debe considerar 

acerca del por qué ,para qué y para quién hacerlas. 

Las exigencias modernas hacen imperativo la optimización 

de la educación técnica y la formación de profesionales 

concientes de su momento histórico. Así, enfrentar las 

necesidades de capacitación dentro de un proceso de 

competitividad r»gional e internacional para evitar el rezago y 

el subdesarrollo. 
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1.2 VISION HISTORICA DE LA EDUCACION TECNICA EN MEXICO 

La educación técnica como parte del Sistema Educativo 

Nacional ha sido determinada por los Sistemas Politico, Económico 

y Social de acuerdo a cada momento histórico. 

Los antiguos mexicanos incluian a su organización social la 

educación de los jóvenes en el trabajo de los metales, 

joyeria,decoración plumaria, vestido, pintura mural para los 

templos y palacios y otras artes y oficios. 

Durante el periodo colonial de nuestra historia, la 

educación técnica fue impartida de manera muy limitada. La 

educación superior tenia por objetivo capacitar a personal en 

labores administrativas de control y actividades eclesiásticas a 

las que asistían grupos privilegiados por el régimen. La fuerza 

de trabajo era extraída de las comunidades indigenas y a cambio 

de esa esclavitud, la labor de cristianización lleva mensajes de 

caridad, Los miaioneros fueron los educadores y proporcionaron 

capacitación rural, a la vez que instruian en enseftanzas 

elementales. 

Las actividades de investigación científica se 

desarrollaron con el apoyo de la Corona. (Ver Anexo l) 

Dentro de la capacitación para el trabajo, los gremios 

integrados por personas del mismo oficio trabajaban en talleres 

artesanales constituyendo rudimentarios centros de capacitación; 



se regian po~ medio de ordenanzas que reglamentaban las 

categorías de aprendices, oficiales, maestros, inspectores o 

alcaldes. con el tiempo estos gremios constituyeron una fuerza 

que influyó en algunos aspectos politicos, situación que les 

permitió robustecer privilegios, sin embargo los beneficios se 

otorgaron a diferentes clases sociales, principalmente de 

criollos. 

La Nueva Bspafta a fines del siglo XVIII estuvo enriquecida 

por una fecunda labor de difusión impresa y docente de los 

avances cientificos y literarios que sucedian en este continente 

y en el Viejo Mundo. Las censuras del santo Oficio fueron 

ineficaces para evitar que la clase media ilustrada proyectara el 

camino hacia la Independencia. 

Bn el México Independiente, la toma de conciencia politica 

de los diversos grupos de intelectuales enfrentaron serias 

dificultades al heredar un pais desintegrado y heretogéneo que 

luchaba por su supervivencia como Nación. 

En la nueva organización mexicana, los servicios educativos 

se encargaron al Ministerio de Relaciones en el periodo 1821-1836 

,mientras el Plan de la Constitución Política de la República 

Mexicana promete la creación de institutos nacionales de 

enseftanza pública para instruir a la población en las cuatro 

ciencias: fisicas, exactas, morales y politicas. 

Bn el ano de 1843, el entonces presidente Antonio López de 

Santa Ana, fundó la Escuela de Artes y Oficios, y otra de 

agricultura con el propósito de impartir enseftanza técnica. 

Durante el imperio de Agustin de Iturbide se fundan las 

escuelas lancasterianas (1822) como parte del programa de 
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educación popular, sin embargo los graves problemas que 

enfrentaba el pais en el periodo formativo de su independencia 

provocaron enfrentamientos rancios de intereses entre los grupos 

sociales dominantes, las logias masónicas fueron las que 

influyeron en la formación de , lideres en el movimiento de 

Reforma, sus ideas renovadoras incidieron en los centros de 

enseftanza superior. En 1826 se funda en Oaxaca el Instituto de 

ciencias y Artes en el cuál Benito Juárez fué distinguido alumno, 

quit!n posteriormente fué un impulsor de la enseftanza técnica 

fijando no solamente su atención al carácter científico y 

literario de los estudios , sino también en la enseftanza de artes 

y oficios. 

Durante la presidencia de Porfirio Diaz, los esfuerzos 

nacionales se dirigian hacia la ampliación de infraestructura 

requerida por los inversionistas extranjeros, las condiciones de 

la capacitación técnica era limitada por el manipuleo politico y 

económico que favorecía a los intereses de la clase dominante. 

Aunque sólo benefició a grupos minoritarios, la obra educativa 

del porfiriato manifiesta la existencia de varios institutos. 

(Anexo 1) 

En la presidencia de Francisco I, Madero se favorece la 

ensefianza técnica, se concibe un modelo de primaria industrial de 

cuatro aftos como primer ciclo de carácter técnico. 

Poco después, el Régimen Constitucionalista, en un proyecto 

nacional mas democrático, transformó la Escuela de Artes y 

Oficios en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas, creando asi la institución precursora de la 

Educación Técnica Superior. con el propósito de unificar la 
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práctica con la teoría, se crea en Pachuca la Escuela Práctica de 

Minas. 

con la promulgación del Articulo 3°Constitucional, se 

legaliza la libre enseflanza y responsabiliza al Estado de la 

Instrucción Pública; nuestro pais iniciaba una nueva era en medio 

de inestabilidad politica y desintegración económica. 

En la administración de Alvaro Obregón se comienza a 

definir la industrialización como objetivo de desarrollo 

nacional. José Vasconcelos al frente de la Secretaria de 

Educación Pública inició un ambicioso proyecto educativo, la 

educación tecnológica empieza a fortalecerse al fundarse el 

Instituto Técnico Industrial y se prepara el surgimiento de la 

actual doctrina sobre la enseilanza tecnológica, en base a la 

concepción educativa de Luis Enrique Erro que propone la 

preparación del camino inteligente en la administración de los 

recursos técnicos con el medio físico. 

Bajo el mandato de Plutarco Elias Calles, la inversión de 

capital extranjero en nuestro pais influyó en los procesos 

nacionales. Dentro de una inestabilidad interna se aumenta el 

presupuesto al bienestar social y se habilitan espacios urbanos 

como centros de ensefianza práctica para capacitar mano de obra 

calificada y preparar el fomento industrial como via de 

desarrollo económico, las obras de infraestructura para la 

industrialización exigieron una orientación técnica del modelo 

educativo . 



..... 

8 

Con Lázaro Cárdenas, se amplía la dimensión de la 

corriente tecnológica creando el Instituto Politécnico Nacional. 

La expropiación petrolera hizo necesaria la preparación de 

técnicos y cientificos encargados de echar a andar la industria 

más importante del pais. Cárdenas insistió en manifestar la 

necesidad de crear cuadros técnicos desde las aulas para 

capacitar al Pueblo de México en los avances tecnológicos que 

eran necesarios para la industrialización de la Nación. donde la 

búsqueda por la Independencia nacional y la lucha por la misma, 

implicó la defensa de los valores de los recursos nacionales. 

La base de esta educación fué la Preparatoria Técnica que tuvo 

como objetivo desarrollar el carácter vocacional de la enseftanza 

y una aplicabilidad lucrativa inmediata de los conocimientos 

adquiridos. 

En este proceso, otro impulso importante fué el dado al 

sector agricola, donde el sistema de educación técnica tuvo el 

mérito de haber llevado por primera vez la formación básica de 

muchas comunidades de escaso desarrollo, rurales y pesqueras. 

En 1940, en la administración de Manuel Avila camacho, el 

pais iniciaba otra concepción de desarrollo nacional al 

consolidarse la "Iniciativa Privada 11 , cuyos capitales se 

distribuyeron al rededor de la Banca, la Industria y el Comercio 

de los principales centros urbanos. 

se incrementaron los préstamos .~rteamericanos para 

acelerar la industrialización y una creciente clase media 

demandaba mayores servicios y beneficios. se reestructura el 

funcionalmiento del I.P.N. en tres ciclos de estudios sucesivos; 

la ensefianza prevocacional tiene por objetivo la orientación del 



alumno hacia sus aptitudes para guiarlas a un oficio o profesión, 

El presupuesto a la educación se reduce considerablemente (4) 

LOS AVANCES DEL SECTOR INDUSTRIAL SON INCONGRUENTES CON 
EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA,(5) 

Los primeros institutos regionales que surgen en provincia 

se crearon en el mandato de Miguel Alemán, as! como el Consejo 

Nacional Técnico de la Educación. La politica económica reafirma 

la tendencia privatizadora del sexenio anterior, concentrando el 

crecimiento en las areas metropolitanas y desatendiendo de manera 

alarmante el sector primario de la economia. 

Es inconcebible el contraste del avance técnico logrado 

principalmente por la influencia de capitales extranjeros con la 

falta de visión tecnológica por parte de ese gobierno. Es también 

parte de la ·falta de visión económica de largo plazo lo 

acontecido en materia agropecuaria; la desatención de ese aspecto 

fundamental para cualquier economia, constituye sin duda la raiz 

del rezago que ahora enfrentamos en esa materia. 

(4) Cárdenas el 12.6% (P.I.B.); Avila camacho 10.2%; Miguel 
Alemán al 8.3%; Ruiz cortinez el 8.9%. Dato de Fuentes 
Oficiales. 
(5) Alto crecimiento demográfico, el número de alumnos en las 
escuelas técnicas se elevó de 9487 en 1934 a 22 872 en 1940. Por 
otra parte, hasta 1958 el I.P.N. se encontraba intervenido por el 
Ejército. S.E.P. Plan Nacional de Desarrollo, Los Pinos, Agosto 
1977 p 34. 
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El presidente Adolfo López Mateos realizó un importante 

avance en la política educativa del país, al implementar el Plan 

Nacional para la Expansión y Mejoramiento de la Enseftanza 

Primaria -Plan de Once Aftos; que establece a la Educación 

Primaria como gratuita y obligatoria con el apoyo didáctico de 

los libros de Texto Gratuitos. 

La Educación Tecnológica se impulsó con la creación de la 

Subsecretaría de Ensefianza Técnica y superior. Sin embargo, las 

reformas introducidas para preparar al alumno a desempeñarse en 

el mundo laboral no fueron suficientes, debido a la tendencia de 

no hacer demasiado específicos los objetivos de la Educación 

Técnica, limitándola a conocimientos y habilidades generales. 

El sector educativo en la administración de Gustavo Diaz 

·> ordaz, las reformas se dieron al organizar un servicio de 

orientación vocacional, la introducción de asignaturas 

humanísticas en la ensef'ianza técnica y transformar las escuelas 

normales rurales en Tecnológicas agropecuarias, Se creó el 

Centro de Adiestramiento Rápido de Mano de Obra (ARMO), con el 

objetivo de preparar personal en diferentes campos de la 

tecnología aplicada requerida en la industria y capacitar a 

instructores. 

Las reformas emprendidao a raíz de los acontecimientos 

estudiantiles de 1968 no satisfacieron las expectativas creadas. 

El Gobierno manifiesta su incapacidad en la empresa de reformar 

integramente la Educación. Probablemente, lo positivo en esos 

años, fue que por primera vez se criticó públicamente la 
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situación del Sistema Educativo en el país y la deficiencia de 

muchos funcionarios pllblicos. 

La administración de Luis Echeverría, se dirige hacia una 

orientación populista con la llamada 11 Apertura Democrática", 

dentro de ella se plantea una nueva forma educativa, se crea la 

Ley Federal de Educación que promueve, principalmente la 

enseftanza primaria. Cobran vida varios centros de investigación 

educativa. La Reforma Educativa de 1970 pretendió combatir el 

problema de deserción estudialntil en todos los ciclos del 

aprendizaje con periodos terminales de enseñanza abierta, 

técnica, audiovisual y fomento al autoaprendizaje. 

Con José López Portillo, el Plan Nacional de Educación 

( 1977) comprendió un análisis cuantitativo y cualitativo de la 

situación educativa del país; anticipó posibles soluciones a los 

<-' problemas, se recomendaron estrategias de adecuación a los 

contenidos, fortaleciendo los vínculos entre educación y mercado 

de trabajo conforme a los requerimientos locales. 

La estrategia principal fue diseñar nuevos centros de 

educación tecnológica entre los cuales se encuentra el Colegí.o 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y otros 

centros de enseñanza orientados a satisfacer las necesidades de· 

un mayor número de egresados de secundaria con carreras 

terminales requeridas regionalmente por el crecimiento industrial 

del país. Gracias a procesos de desconcentración administrativa, 

se facilitaron el funcionamiento de los programas difundidos a 

nivel nacional. ( 6) 
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Bajo el régimen de Miguel de la Madrid, la llamada "Crisis 

de la Deuda" así como la conocida -Década perdida- manifestó sus 

consecuencias durante este sexenio gris y amargo para la sociedad 

mexicana en todos los ámbitos de la vida nacional. La dependencia 

a la tecnología extranjera desfavorece el entorno de la política 

·estatal de ciencia y Tecnología, esta situación afectó de manera 

importante el financiamiento de la investigación. 

En la actual administración, el presidente Carlos Salinas 

de Gortari instituye el Programa Nacioual de Modernización 

Industrial y de Comerco Exterior (PRONAMICE) en él,se inscribe un 

factor importante; el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, al 

,respecto cabe mencionar que en nuestro país no tenemos una 

conciencia para registrar patentes, la mayor parte de los 

registros en este renglón se encuentra protegida por titulares 

extranjeros . 

Un factor importante es el dedicado al desarrollo tecnológico 

en el que se determina "para elevar la competi vid ad nacional de 

la industria, se requiere incrementar la productividad y calidad 

de las ramas industriales del país a través del mejoramiento 

tecnológico y la calificación de los recursos humanos. (7) 

(6)En 1978, ante el repunte· de la economía por el "auge 
petrolero" se dió énfasis a la educación media terminal para 
formar técnicos requeridos por la industria a corto plazo. Por 
otra parte, para disminuir la demanda de Educación superior. 
(7) Ver Técnica y Humanismo, Revista del CONALEP junio 1990 p 19 
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Sin duda, el mayor reto para la Educación Técnica en 

este momento es el TRATADO DEL LIBRE COMERCIO El impacto 

nacional e inclusive mundial que se espera es de magnitudes 

imponderables. Es necesario enfrentar los retos que implica esta 

política, es urgente aprovechar la experiencia acumulada y los 

eitistentes métodos para diseñar un mecanismo integral y 

congruente en planificación del sistema Educativo dirigido al 

desarrollo de Recursos Humanos que fortalezcan el acervo 

tecnológico nacional. El reto no es únicamente el presente y el 

futuro; La falta de visión de la mayor parte de los seitenios 

anteriores sigue latente en el ámbito económico y en el 

educativo. 
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En este apartado se reflexiona sobre algunos aspectos 

elementales en la interpretación formativa de los Recursos 

Humanos. Es necesario reconocer que en las circunstancias 

actuales difícilmente se puede hablar de una metodologia de 

estudio especifica en este aspecto, razón por la cual se recurre 

a instrumentos de análisis histórico, teórico curricular, social 

y económico con la intención de ofrecer una dimensión mas cercana 

a la realidad que enfrentamos en la formación de Recursos Humanos. 

Recurso Humano: " es todo aquel que puede 
ofrecer su fuerza f isica en el 
mercado de trabajo" (B) 

La referencia histórica en la evolución de la división del 

trabajo en el modo de producción capitalista nos permite 

comprender las actuales relaciones en la formación de Recursos 

Humanos. 

En términos generales, la fuerza de trabajo se inicia en 

los talleres artesanales donde el aprendiz hace y estudia las 

técnicas, materiales y caracteristicas de su trabajo y el apto 

desenvolvimiento en él le proporciona los elementos para ascender 

a puestos superiores. con la expansión del sistema manufacturero 

(siglo XVIII), se requirió de la libre oferta de personas en 

cuanto a su fuerza de trabajo y donde cada persona encontraría el 

(B) GOMEZ, Victor Manuel "Estudio comparativo de modelos de 
formación de Recursos Humanos" Revista del sistema de Institutos 
Tecnológicos Regionales.No. B p 1 
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con la remuneración 

incipientes talleres 

manufactureros a la gran fábrica industrial tuvo consecuencias en 

la adquisición del saber; en primer término, el aprendizaje 

integrado por conocimientos prácticos fué eliminado gradualmente. 

En su lugar surgió el modo de aprendizaje escolarizado que separa 

al individuo de la producción, ofreciendo contenidos educativos 

en gran parte aislados y ajenos al mundo laboral. Esto sólo fué 

un reflejo de los cambios radicales efectuados en las relaciones 

sociales de producción: Separación, en la mayoría de la población 

de sus medios productivos y el surgimiento del trabajo 

asalariado como forma dominante, aunado a una continua 

fragmentación ·Y especialización en las tareas productivas y su 

jerarquización ocupacional; características del periodo de 

~, consolidación en la gran empresa industrial mecanizada. 

El ingreso al mercado ocupacional por un número creciente 

de trabajadores es mediatizado por la escolaridad que induce los 

atributos personales considerados como deseables en los 

trabajadores para los intereses de quienes los emplean. 

A partir de la crisis capitalista de 1929 y posteriormente 

a la Segunda Guerra Mundial, la escolaridad se constituye en un 

argumento fuerte y aparentemente neutral y justo para rechazar a 

la mano de obra sobrante, constituyendo el papel principal de la 

educación: formación de los diferentes tipos de habilidades y 

conocimientos que teóricamente son objetiva y técnicamente 

requeridos por el sistema de producción. 
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La re11uneración depende de la ubicación en el mercado de trabajo 

de ac>.1~rdo a la oferta y de•anda laboral y a su diferente 

productividad, detenin6ndoae 6ata por la coordinación adecuada 

de habilidades y conoci•ientoe. Por otra parte, la jerarquizeción 

ocupacional se consolida co•o caracteristica funda11ental de la 

gran e11preea industrial. sobre ella se e•ige todo un sistema de 

valoree e ideología que en gran •ed1da determinan las teorias 

ortodoxas sobre loa contenidos educa ti vos y su relación con el 

i•pacto social. 

Blevar las exigencias en loe créditos educativos para 

ocupar ciertos puestos de trabajo obliga a la población a 

permanecer •-'a tie11Po en la escuela y libera la presión que la 

población trabajadora desocupada ejerce sobre la sociedad. 

La politice educativa del Botado conforme a loe 

requerimientos eocioeconómicoe dan respuesta a las opciones 

tecnológicas to•adae, el papel del conoci•iento cientifico y 

tecnológico en le producción, lea formao do organización y 

división del trabajo, los requerimientos de la fuerza laboral y 

su perfil de calificación. 

Las interpretaciones en las relaciones entre el sistema 

educativo y el productivo son diversas; para efectos del presente 

trabajo mencionaremos en forma general, las propuestas teóricas 

más importantes en la f1loeofia estructural de loe contenidos 

educativos en la formación de Recursos Humanos. 
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1.3.1 TBORIA DB LA l!'UNCIOHALIDAD TBCNICA DB LA BDUCACIOH 

Basada en la teoria de Capital Humano, la sociologia 

funcionalista propone que los problemas del empleo se derivan de 

la compatitividad del individuo que busca ocupar una vacante en 

un libre aercado de trabajo. Las habilidades y conocimientos 

adquiridos se consideran como inversiones en capital Huaano ya 

que supone aumentar la productividad del sujeto y contribuyen a 

aejorar su.ingreso. 

La politica de este modelo es desarrollar progresiv8llente 

la formación o entrenamiento de capital humano y reducir la 

estructura del desempleo. 

La sociologia Funcionalista basada 

considera al "proqreso" como motor de 

particularmente bajo el modo de producción 

en este modelo, 

la historia y, 

capitalista, el 

progreso cientifico y tecnológico es factor determinante en el 

desarrollo económico y social. 

Sistema Educativo es la de 

De esta forma, la función del 

servir de mecani~•o social de 

acumulación y transmisor del conocimiento cientifico y 

tecnológico funcional a las necesidades del aparato productivo. 

El progreso cientif ico y tecnológico requiere de un 

constante aumento del nivel de calificación laboral para todos 

lso trabajadores debido a los siguientes supuestos: 

a) La proporción de trabajadores manuales re¡:-<?titivos, no 

calificados tienden a desaparecer en las etapas avanzadas del 

progreso tecnológico, como en la era de la automatización. 
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b) La mayor parte de los trabajadores que permanezcan en su 

empleo requerirán de manera creciente la capacitación. 

c)Cada ocupación o puesto de trabajo necesita un nivel 

especifico de adiestramiento cuya formación es responsabilidad 

del sistema educativo formal teniendo una doble consecuencia; 

-Reforzar el concepto de que el papel principal del sistema 

educativo es cumplir eficazmente una función técnica en la 

producción se!J(in de encuentre definida la división del trabajo. 

- Asociar la empleabilidad y la productividad de la fuerza de 

trabajo al tipo y nivel de acreditación educativa adquirida. 

La teoria de la funcionalidad técnica tiene los siguientes 

fundamentos: 

La experiencia educativa laboral está directamente 

relacionada con la productividad y eficacia de la fuerza de 

trabajo, por lo tanto, el desarrollo económico depende en gran 

medida del avance educativo de la sociedad. 

2. Los requerimeintos educa ti vos para el empleo corresponden a 

las necesidades reales de calificación para las diversas 

ocupaciones. 

3, Las innovaciones tecnológicas elevarán la complejidad de las 

ocupaciones, por tanto, el nivel educativo de la fuerza laboral. 

4. Los avances tecnológicos producen cambios en la estructura 

ocupacional y generan sus respectivos requisitos ocupacionales. 

5. El mercado laboral funciona de la misma manera para todos los 

individuos en función de la oferta y la demanda de cada uno de 

ellos y, a su vez, depende de su perfil educativo. 
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Estos conceptos implican que el desarrollo económico de un 

pais depende del grado de desarrollo de su sistema educativo ya 

que éste representa un factor determinante en la producción , a 

sllber, de la capacitación de el factor humano. 

Bl aspecto optimista y funcional de esta teoria sugiere la 

desaparición paulatina del desempleo a medida que la producción 

se automatice y racionalice en bienes y servicios. De esta manera 

se eliminarAn priaero; los trllbajos fisicos y manuales penosos y 

disminuirán las diferencias entre el trabajo manual e intelectual 

ya que todos los trabajos serian de forma intelectual y 

requerirAn de un alto grado de calificación. 

La politica social debe reorientar a los estudiantes hacia 

las nuevas Modalidades educativas, procurando la mayor adecuación 

posible del contenido escolar a lo que se percibe como la 

calificación laboral que realmente necesitarán las diferentes 

ocupaciones y oficios, reduciendo o privatizando las matriculas 

de las modalidades educativas no deseadas. 

En este contexto, el papel del Estado ante el problema del 

desempleo consiste en propiciar la mayor oferta posible a las 

modalidades de calificación demandadas en el mercado de trabajo 

para que las personas calificadas 

correspondiente a sus capacidades 

encuentren empleo 

situación del sistema Educativo en el pais y la deficiencia de 

muchos funcionarios públicos. 

La administración de Luis Echeverria, se dirige hacia una 

orientación populista con la llamada "Apertura Democrática", 



1.3.2. TEORIA SOCIOPOLITICA DE LA EDUCACION. 

Representa una teoría general formada por aportes similares 

y complementarios provenientes d,e diversas disciplinas, tales 

como la sociología de la educación, sociología de las relaciones 

de la producción, historia del desarrollo económico, etc. 

El principal vinculo en común es la utilización de 

categorias de análisis marxista a las relaciones entre el sistema 

educativo y el productivo. 

Fundamentos e interpretaciones generales. 

Contrariamente a lo planteado por la teoría de la 

Funcionalidad técnica de la educación, donde la unidad de 

análisis es el individuo y sus decisiones libres frente al 

mercado de trabajo, la teoría sociopolitica de la educación 

propone que las relaciones sociales de producción dominantes en 

la sociedad son, en última instancia, el factor determinante en 

las diferencias salariales de las condiciones del trabajo. Las 

opciones tecnológicas y la jerarquización ocupacional tambien 

serian condicionados de esa manera. 

Por tanto, la especificidad de los requisitos educativos 

para las tareas y niveles ocupacionales no están relacionados 

necesariamente, a su productividad y a su empleabilidad. 

Las implicaciones derivadas de la división social del 

trabajo, separación entre trabajo manual e intelectual, 

segmentación ocupacional, fragmentación y simplificación de las 
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tareas, descalificación creciente de la fuerza laboral, etc. no 

son concebidas como el resultado natural aunque temporal de las 

necesidades técnicas de la producción, sino como la expresión en 

el proceso de trabajo de la estrategia de control por parte del 

capital sobre la producción y sobre la fuerza de trabajo. 

Históricamente, esta estrategia tuvo tres modalidades: 

l. control directo- a través de capataces y supervisores. 

2, Empresa capitalista paternalista- Fragmentan la capacidad de 

los trabajadores y control técnico de la producción en manos de 

la gerencia y su reducido equipo de personal. 

3. Sistema de control burocrático Instituciones de poder 

jerárquicamente establecido. La política de la empresa. El 

proceso de trabajo es ampliamente estratificado; cada trabajador 

recibe titulo y descripción la promoción es gobernada por 

reglas y criterios impersonales. 

La utilización de educación formal, aparece como una forma 

de legitimación del proceso de selec:ción social al hacer aparecer 

la remuneración y distribución desigual de los salarios como el 

justo resultado de los diferentes niveles de productividad 

existentes, todo ello avalado por los conocimientos adquiridos y 

acreditados por las autoridades académicas. 

una teoría representativa dentro de esta corriente es la 

denominada "Segmentación en el Mercado de Trabajo 11
, en ella se 

postula que el mercado ocupacional no es una instancia de 

funcionamiento homogéneo para todos los individuos, regida por 

normas objetivas y eficientes como la búsqueda del equilibrio 

competitivo y remuneración según la productividad marginal. 



22 

Por el contrario, el mercado de trabajo aparece dividido en 

varios mercados altamente segmentados entre sí, cada uno de ellos 

estrechamente asociado con determinadas ocupaciones que forman 

los grandes niveles en los que se encuentra dividida la fuerza de 

trabajo. Nivel de concepción y gestión de la productividad, o 

trabajo intelectual; nivel técnico administrativo y de ejecución 

de la producción o trabajo manual. 

Estos ni veles se diferencian en tei~minos salariales, 

prestaciones sociales, condiciones de trabajo, grado de autonomía 

y responsabilidad laboral dentro de los requisitos educativos y 

adscritos como edad, raza, estado civil, sexo ,etc. 

Los requisitos educativos y adscritos funcionan como 

barreras de movilidad ocupacional y se dificulta aún más debido a 

las organizaciones de mercado interno que se convierten en 

segmentos altamente diferenciados entre si. 

Analizar las características concretas que presenta nuestra 

sociedad, el funcionamiento del mercado de trabajo y en especial 

el papel que desempefta el nivel y el tipo de escolaridad; Ayudan 

a entender las contradicciones surgidas entre la tecnología 

utilizada en la producción y las formas de organización en la 

formación de recursos humanos. 



1.4 NECESIDADES SOCIOECONOMICAS Y LA FORMACIÓN 
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1960-1990 
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En torno a los requerimientos más urgentes de la sociedad, 

la noción de formación de los Recursos Humanos se ha definido a 

partir de la diversificación de la economía nacional y a su 

respuesta política a la creciente demanda social de la población 

por incorporarse a modelos de educación que permitan desarrollar 

aptitudes reconocidas socialmente, que faciliten su ingreso a la 

vida productiva. 

En nuestro pais, el Sistema de Educación Tecnológica se 

orienta a la demanda de formación profesional en todos los 

niveles, desde la capacitación para el trabajo, hasta la 

capacitación de técnicos de alto nivel e investigadores. 

Las tres últimas décadas, se han caracterizado por las 

continuas reformas educativas que pretenden frenar a la gran masa 

demandante de educación superior, creando alternativas acordes 

con las necesidades de crecimiento tecnológico y urbano 

imperantes en cada región del país; estableciendo carreras 

técnicas con carácter terminal. 

Analizar la formación de los recursos humanos implica 

estudiar las determinaciones socioeconómicas que afectan el 

ejercicio profosional. 
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1. ·4 . 1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

Algunos economistas(9) han determinado cuatro fases 

importantes de la economía mexicana de la posguerra: 

1940- 1955 - crecimiento con inflación. 

1957- 1970 - crecimiento con estabilidad y desempleo. 

1971- 1981 - crecimiento con inflación y desempleo. 

1982- 1985 - Decaimiento con inflación y desempleo. 

1985- 1992 - Estabilidad sin crecimiento y desempleo 

En las dos primeras fases, la contracción salarial, los 

impuestos bajos o nulos a las empresas y la baja en los precios 

agrícolas contrastaron con las enormes ganancias de empresarios 

que no re invirtieron sus ganancias, propiciando que la 

acumulación de capital en nuestro país fuera muy baja, no 

obstante los altos porcentajes registrados en el crecimiento del 

·> Producto Interno Bruto (PIB) 

Por otra parte, es necesario considerar el alto índice de 

crecimiento de la población, obedeciendo más que al aumento de 

nacimientos, a la baja en la tasa de mortalidad propiciada por el 

mejoramiento de las condiciones de salubridad. 

La falta de un plan nacional condujo a un desequilibrio 

económico entre las regiones agrícolas y 1 as zonas urbanas, 

provocándose con ello el desplazamiento constante de la población 

rural hacia las ciudades y ocasionando un crecimiento anual de la 

población urbana mucho mayor al de la población rural. 

( 9} LABRA, Armando 11 Para entender la Economía Me:<icana 11 pJS 
.:J Facultad de Economía UNAM 



25 

En la Economía Nacional, para fines de los sesentas y 

principios de los setentas, se promovió con insistencia la 

inversión de capitales extranjeros, es necesario destacar la 

contratación indiscriminada de deuda externa para sufragar las 

cargas del gasto para promover el desarrollo. Contribuyó a este 

proceso el creciente flujo de capitales de los países integrantes 

de la OPEP, hacia bancos norteamericanos, mismos que al no tene-r 

mejores opciones para canalizar estos recursos, los destinaron 

como préstamos a economías latinoamericanas con tasas de interés 

preferenciales, mismas que mas adelante se fueron elevando hasta 

propiciar deudas públicas exorbitantes, esta situación influyó en 

la etapa critica de la economía llamada -Década Perdida-. 

Las medidas no ayudaron a alcanzar las metas de bienestar 

social. Posteriormente con la política económica llamada 

11 Desarrollo Estabilizador", el impulso industrializador 

fortaleció los vínculos dependientes de la economía mexicana 

porque ajustó el estilo del crecimiento a los lineamientos de la 

internacionalización del capital. El abandono del sector 

agropecuario y el déficit público agravaron el distanciamiento 

entre los sectores rurales y urbanos. Se gestaron signos de 

inflación, posteriormente el desempleo y después, el decaimiento. 

con la entrada del capital extranjero se registró una 

mejoría aparencial en la baja de precios aumentó el PIB y 

repuntaron exportaciones, el Gobierno buscaba reducir al mínimo 

úl coi:: to de lak empresas: :J;educción arancelaria, baja en los 

salarios, con la condición de qlle los empresarios no elevaran sus 

productos en demusia. (Ver cuadros referenciales) 
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Ante este panorama gris en el ~ito económico, las medidas 

propuestas desde B. B. u. u. a través del Fondo Monetario 

Internacional (F.M.I. ) para reducir los déficits del gobierno 

pronto afectaron el gasto social presionando además a la 

generación de un mayor 

principal e•pleador de 

gobierno. 

desempleo ya que hasta entonces el 

la economía mexicana había sido el 

Los ajustes económicos recogidos en los diversos Pactos y 

Programas oficiales, se han afinado con las teorías en materia 

educativa que proponen a la escolaridad como el indicador ideal 

para ponderar las aptitudes de los trabajadores. Bste argumento 

ha sido lo suficientemente fuerte para rechazar la mano de obra 

sobrante. Asimismo el criterio del •ercado y su libre 

funcionamiento ha sido retomado por la "Modernidad" como 

argumento básico de los gobiernos recientes, •is11os que han 

dejado al libre juego de las fuerzas del mercado los problemas 

propios de una economía subdesarrollada. 

Las presiones de orden económico, político y social son las 

que en un momento dado hacen relevante el problema del desempleo 

y de los requerimientos de fuerza laboral calificada. Bl problema 

económico básico del qué, cómo y para quien producir; sin duda 

determinará las diversas opciones tecnológicas y loe 

requerimientos de fuerza de trabajo, pero son los propietarios de 

los medios de producción quienes tienen la posibilidad real de 

tomar esas decisiones que impactan al resto de los sectores de la 

sociedad. 
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El llamado 11 Milagro Mexicano 11 basado en el ºDesarrollo 

Estabilizador" se tradujo en los setentas en: 

- Brechas te~nológicas y baja competitividad. 

- Planta'·Productiva Nacional obsol¡!ta. 

- Inequitativa.distribución del ingreso. 

- El p1·oteccionismo interno aunado a la inestabilidad monetaria 

- A ,nivel· -internacional, inhibieron nuevas inversiones, 

El Teacomodo de intereses de las potencias mundiales a 

partir de 1971 resultaron en más desventajas para las economías 

en vias de desarrollo como la de México, y el signo más dramático 

de esta situación es sin duda el referente a la deuda externa; 

·' 
Afio DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA RESPECTO A 

EXTERNA EN MI- EL P.I.B. --- EXPORTACIONES. 
LES DE MILLONES PORCENTAJES, (10) 
DE DOLARES 

1975 21. 6 4.4 54.4 
1976 27.8 6.0 64.2 
1977 30.3 9.2 81. 9 
1978 35.1 a.e 77 .4 
1979 42.2 8,5 70.2 
1980 54.4 4.9 36.6 
1981 81. o 4 .9 38.2 
1982 87.6 15.2 88.7 
1983 93.8 14 .6 71. 7 
1984 96.6 12."3 63.9 
1985 97.3 6.0 33.7 
1986 103.l 8.7 45.2 
1987 107.5 7.8 40.3 
1981t 100.4 7.3 38.9 
1989 96.0 B. 7 41. 2 
1990 so.o 6. 6 39.4 

( 10) Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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1.4.2. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

A partir de los allos sesentas, los gobiernos han 

caracterizado su politice educativa bajo el rubro de "reformas 

educativas" (cada sexenio lo entiende de manera diversa) 

Según la estructura formal de la educación, emanada de los 

principios Constitucionales que se ha venido desarrollando a 

través de estos allos, se orienta hacia el logro de los siguientes 

objetivos: satisfacer la demanda de formación profesional en 

todos los niveles, desde la capacitación para el trabajo hasta la 

preparación de técnicos de alto nivel de investigación. Sin 

embargo, estos objetivos se han visto rebasados por la realidad 

nacional, ya que no se han estimulado convenientemente los 

sectores vitales de la economia y el crecimiento demográfico 

presiona de manera alarmante. 

En las últimas dos décadas, se ha generado una rápida y 

extensa demanda social por acceso a oportunidades educativas. 

El Estado reaccionó reduciendo las tasas de expansión de 

educación superior, abriendo una gama de especialidades, asi como 

un aumento en las modalidades de educación postsecundaria; 

alternativas de educación vocacional y técnica con carácter 

terminal. 

A partir de 1970, se aceleran las modificaciones de la 

estructura educativa en la formación de recursos humanos; se 

crean el Colegio de Ciencias y Humanidades y los Colegios de 

Bachilleres, el proceso social de eKigir mayor educación son 

insatisfechas ya que sólo el 26. 27% de la población es 

económicamente activa. 
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La crisis social se anticipa a la politice; las reformas no 

satisfacen la demanda social de mnyor capacitación para 

integrarse al mercado de trabajo debido a la inexactitud de 

planes curriculares y a una deficiente formación docente. 

El avance tecnológico difiere de los programas de estudio 

la mayor parte de la ciencia se desarrolla sin que se hubieran 

planeado las actividades a nivel nacional. 

Bn 1975 se aceleran los procesos de desajuste ante la 

crisis económica mundial, el petróleo y la guerra en el Medio 

Oriente. En lo interno, existe descontento popular ante la 

politica económica del gobierno, principalmento por la 

devaluación del peso frente al dolar y el aumento acelerado de la 

deuda externa. La planificación del sistema educativo se extendió 

en la formación de escuelas con estudios terminales. 

Be importante considerar la insuficiencia del Estado para 

ampliar la educación superior al ritmo que crecia la demanda 

potencial ya que la tasa de empleos era mucho menor que la del 

crecimiento de mano de obra, por ello se anticiparon soluciones 

aumentando el número de carreras cortas para el autoempleo. 

Durante el periodo 1976-82, la estrategia más importante en 

la política educativa fué la desconcentración administrativa que 

modificó en cinco ocasiones el Reglamento Interior de la 

Secretaria de Educación Pública mejorando las funciones 

administrativas de cada región y agilizando las posibilidades 

efectivas de desarrollo educativo. 
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Actualmente, el Sistema de Educación Tecnológica abarca los 

servicios que se ofrecen desde capacitación para el trabajo hasta 

la formación en posgrado, educación de alto nivel en las áreas 

agropecuarias, del mar, automotriz y de servicios. 
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Las reformas educativas en el sector de Educación 

Tecnológica se han ubicado a partir del análisis de la demanda, 

se consideró importante conocer la oferta e infraestructura en 

cada rama productiva, a fin de detectar la capacidad de respuesta 

a nivel potencial. 

De acuerdo a investigación realizada*, se ubicó a la rama 

metalmecánica como la que tiene mayor demanda y la que mejor 

atención ha recibido. Este nivel tiene gran importancia por su 

independencia del sistema educativo formal, y permite la 

incorporación de los egresados en forma presumiblemente rápida al 

mercado de trabajo, incluso como autoempleo. 

De acuerdo con la localización geográfica, se advierte una 

fuerte concentración de infraestructura en el D.F. y el Estado de 

México, siendo este último donde más oportunidades se ofrecen a 

nivel técnico superior. El caso de Nuevo León, pese a su 

desarrollo industrial, existen pocos centros dependientes de la 

s.E.P. en la formación de recursos humanos, dejándose al sector 

privado la capacitación de los mismos. 

Las carreras terminales que presentan mayor problema en la 

integración al mercado ocupacional son las representadas por el 

área de servicios. 

En conclusión, la demanda insatisfecha de tecnología 

puede ser medida por las necesidades cubiertas en el exterior 

ante una insuficiencia de la producción interna, a través de una 

metodología de aproximación diseftada para tal fin. su aplicación 

al análisis de las necesidades nacionales de tecnología seftala 

* Ver "Perfiles de T~cnología" por Erossa,Victoria Eugenia. pl62 
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que la economia del pais ss alt1111ente vulnerable a las presiones 

ejercidas por los elementos tecnológicos, ya que la ausencia de 

una base tecnológica propia ha conducido a la satisfacción ele 

estas necesidades en el exterior, siendo evidente que hasta ahora 

esta situación se mantiene irreductible por presentar como 

caracteristica la insuficiencia ele posibilidades internas de 

sustitución, impactando fuerteaente la Balanza de Pagos, efecto 

que recrudece en situación de crisis interna. 

Be urgente el compromiso de generar un proyecto educativo 

alternativo cualitativamente superior al actual; que considere el 

aspecto social del conocimiento científico y tecnológico, que 

desarrolle en toda la población la capacidad de innovación 

tt!cnica, que aporte nuevos conceptos 

educación humanista e igualitaria. 

al marco qeneral de la 

Bs evidente que esta alternativa educativa requiere de una 

definición de organización entro lo que acualaenta conoce1o1os como 

educación técnica y formación profesional de recursos humanos.sin 

embargo, no puede generarse un nuevo proyecto sin considerar el 

sustento socioeconómico, tampoco puede concebirse una nueva 

opción si no se sale del condicionamiento funcional de la 

educación como aparcamiento de menores más que como institución 

formadora de hombres libres y creativos. 

La educación de las próximas generaciones ha de ser de tal 

índole, que lae prepare realmente para actuar conforme al 

desarrollo y exigencias futuras de la sociedad en la que vivirán. 
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1. 5 TllORZA CUllRJ:CUJ.AR 

1. 5. 1 . Ml'l'BCBD!INTBS TBORICO-llllTODOLOGICO 

llXisten diferentes concepciones sobre el curriculua dentro 

de la institución que va desde el punto de vista tradicionalista 

de la educación hasta definiciones diversas sobre huaanie11<>, 

ai•temas operativos de enaeA.anza, taoria modular, etc.• 

Bl disello curricular en 11\1 fonia · de aerco conceptual 

surgió a partir de la segunde Guerra Mundial en el contexto de la 

Tecnologia Bducetiva en bese e lea investigecionee de Skiner y su 

vineuleción el consumo de productoe(cine,redio, videocasetes y 

ensellanza proqraaada) y en loe intereses de las organismos 

internacionales como O.B.A, A.I.D. y URBSCO que se vinculan con 

el desarrollo de procesos tales coeo: el enfoque de sisteea de 

objetivo, aodelos de instrucción, el sistema de educación 

personalizada, el •aestery learning•, etc.. Constituyéndose en 

dos linees de acción: le pl&11eeción educe ti va y el proceso de 

enseftanze-aprendizaje. surven autores coeo Tyler(1950), 

saylor(1954), Heger(l961),Taba(1962) y Pomphae-Beker(1970). 

* curriculum 11 Bspecificación de contenidos, métodos de enseftanza, 
le secuencie de instrucción, objetivos de evaluación, programas, 
planes, relación maestro-alumno, recursos materiales y 
honorarios• Diaz Barriga,Arceo Pride 
* curriculua •es un plen que norma y conduce explícitamente un 
proceso concreto y determinado de enseftanza aprendizaje.José Arn 
* curricul1111 •es un reflejo de la realidad educativa, es el medio 
por el cual la institución manifiesta una determinada concepción 
educativa de sociedad, hombre aprendizaje, etc."Guevara Niebla 
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Uno de los pri•eroe •odelos curriculares que influyeron en 

México fué el de Ralph Tyler(ll) quien afit"llaba que pera elaborar 

el currículo era necesario responder las siquientes preguntas: 

l. Fines que desea alcanzar la institución 

2. Experiencias educativas que ofrecen la posibilidad de alcanzar 

los fines 

3. Organizar eficazaente las experiencias de aprendizaje 

4. comprobar si se alcanzaron los objetivos propuestos. 

Batos puntos eran discutidos en base a un diagnóstico de 

necesidades ademlls que propone la aplicación de filtros tanto de 

filosofía COllO de psicologia para definir los objetivos. En este 

aspecto Taba(l2) avanzaba la propuesta de Tyler ye que desarrolla 

los principios orientadores que se refieren a la forma como deben 

incluirse los objetivos basendose en le descripción de conductas 

y contenidos de acuerdo al contexto en el cual se ubicaban. 

Glazman e Ibarrola( 13) además de lo citado anteriormente 

incluían el abordar las necesidades y características del 

contexto educativo y del educando y también los medios y 

procedimientos pare la asignación de recursos y las 

características del egresado; su modelo se divide en las 

siguientes etapas: 

1- Determinación de objetivos generales del plan de estudios. 

2- Operacionalizaciónde los objetivos generales: 

a)Desglozamiento de objetivos generales a específicos 

b) Agrupación de los objetivos específicos en conjuntos, 
los cuales constituir.in objetivos intermedios. 

(ll)Tyler, Ralph "Principios bllsicos del currículo" p38 
(12)Taba, Hilda "Elaboración del curriculo"p19 
•l31De Ibarrola, Heria. GlazmanRaquel"Disef!o de planes de estudio" 



3- Estructuración de los objetivos intermedios: 

a)Jerarquización de loe objetivos intermedios 

b)ordenamiento de objetivos internos 

c)Deteniinación de aetas de capacitación gradual. 

4- Evaluación del plan de estudios: 

a)Evaluación del plan vigente 

b) Evaluación del proceso de diseno 

c) Evaluación del nuevo plan 
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En las propuestas de Taba y la de Glazaan-Ibarrola sus 

requisitos operan generalmente como encubridores ideológicos, la 

ausencia de ciertos análisis político económico son recurrentes 

en la formulación de los planes de estudio, no obstante que estas 

últimas autoras critican el uso de objetivos para lograr la 

operatividad del plan y afirman que "de hecho implican un control 

mas administrativo que académico •.• " (14) 

Por su parte, José Arnaz (15) plantea: 

1. Elaboración del curriculo 

-Formulación de objetivos 

-Elaboración del plan de estudios 

-Elaboración de cartas descriptivas. 

2- Instrumentos en la aplicación del currículo 

-Entrenamiento a profesores 

-Elaboración de formas de evaluación 

- Selección y evaluación de recursos didácticos 

-Ajustes del sistema administrativo y adaptación 

(14) Glazman op. cit. plO 
(15) Arnaz, José "la planeación curricular" 



39 

3. Aplicación del curriculo 

4. Evaluación: 

-sistema de evaluación 

-Las cartas descriptivas 

-Plan de estudios 

-Objetivos curriculares. 

Villareal asuae el método de análisis global del sistema 

considerando postulados del método dialéctico estructural, 

propone la detección de parémetros internos opuestos del sistema 

en hase a opciones de responsabilidad personal, social y 

académica. 

Diaz Barriga (16) nos dice que es dificil hablar de planeación 

metodológica curricular en nuestro pais debido a la precaria 

situación teórica, menciona que en México las instituciones de 

educación reproducen sus planes de estudio en base a las 

orientaciones profesionales de las universidades de otros paises. 

Seflala que lo que prevalece son orientaciones metodológicas las 

cuales contemplan cinco fases: 

1. Diagnóstico de necesidades. 

2. Determinación del perfil y objetivos 

3. Estructura curricular 

4. Elaboración del programa 

s. Evaluación. 

( 16 ) Diaz Barriga, Angel "Alcances y limitaciones para la 
realización de planes de estudio" p27 
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Diaz Barriga cuestiona la veracidad del diagnóstico ya éste se 

realiza en· base ·a los intereses de una clase social que impone 

su11 valores sobre las demh. La especificación de objetivos se 

han restringido a conductas observables omitiéndose las grandes 

metas educativas. Afirma que el perfil profesional debe basarse 

en la práctica profesional vinculada con las condiciones sociales 

e históricas de la carrera. De esta manera, la noción de práctica 

profesional se opone a la noción de perfil del egresado postulada 

por la teoría curricular. Bn relación al proceso de evaluación, 

nos comenta que ésta se ha centrado en aspectos eficientistas que 

descuidan los planteamientos originales. 

Para este autor , el curriculo debe estudiarse desde una triple 

dimensión: Epistemológica, psicológica y social. 

El enfoque holistico supone, que el sistema educativo se 

encuentra dentro de un sistema mayor (la sociedad) con el cual 

est6 relacionado de tal modo que los cambios de tiempo y lugar 

que sufre ésta, afectan al currículo al qrado que debe adecuarse 

a los cambios. 

El "todot1 holista se encuentra formado por una red de 

relaciones de lo cual se desprende la complejidad que encierra 

por si mismo, implica una visión estructural que tiene por objeto 

interpretar el mundo de relaciones y conexiones de manera 

integradora, rompiendo con las visiones parcializadoras y 

pensamientos aislados. Este enfoque se diferencia de los 

anteriores porque marca la relación que existe entre sociedad y 

curriculo en forma integrada "el todo es mAs que la suma de sus 

partes" 



Bsta posición s'isteaática del curriculo es sostenido por 

Liz4rraga coneider&ldolo "una foraa de pensamiento estructurada, 

una aodalidad cientifica de actuar, una visión integrada de la 

realidad a tratar, un ordenaaiento lógico del proceso de 

reflexión o acción al cual se aplica, una conexión estructurada 

entre las relaciones del macrosistema, inesosistema, sUbsistema, 

aicrosisteaa y parasisteaa"(17) 

También nos dice que el currículo es creado por el h'>abre 

conforme a determinados propósitos, que recibe unidades de 

información de otros sisteaas, los procesa y los entrega como 

productos a otros sistemas. Bl currículo es por tanto 11 un 

subsistema del sistema escolar institucionalizado para orientar 

el aprendizaje en forma sistemática"(18) 

Por otra parte, Pichón Sequel nos habla de dos posibilidades 

del curriculo: 

-Macrocurriculo:Harco teórico referencial en cuanto a 

filosofia y política educativa. 

-Hicrocurriculo:Trabajo docente de programación, desarrollo 

de un proceso de enseftanza. 

De esta manera, el currículum denota el vinculo que se 

establece entre sistema educativo y sociedad; entre las politicas 

sociales y las educativas que se pretenden imponer a trav~s de 

él, como una instancia mediadora entre las politicas académicas y 

educativas institucionales y las prácticas concretas que se 

desarrollen en el ámbito de la docencia y hacen posible lleva1· a 

cabo la acción educativa. · 

(17) Lizárraga, H. "Bnfoque sistémico y análisis de sistemas"p2~ 
( 18 ) Ibidem p 32 



!In relación con aetas finalidades de la educación, loa 

planee y progra11aa de estudio hacen hincapi6 en loa conceptos y 

actitudes que deben desarrollarse através del proceso educativo. 

1.5.2 
HB'l'ODOLOG1AB BK PLAHBS Dll BBTUDIO 

111 plan de estudios responde implícita o explícitimante a 

un deterainado aistB11a de valores, en relación al profeaionista 

que se pretende foraar, a las foraaa sociahente aceptadas de 

apropiación del conociaiento y se reflejan en la organización de 

contenidos del plan a las concepciones que desde el curriculua se 

tienen de individuo, aprendizaje y conociaiento. 

La manera de integrar los objetivos de aprendizaje se han 

dividido en tres formas; por disciplinas, por 6reae o por aódulos 

Arnaz nos dice que el plan de estudios sirve para inf oraar a 

estudiantes, profesores y población interesada acerca de lo que 

se habré de aprender y el orden a seguir. Sellala como puntos a 

elaborarlo la: 

e selección de contenidos ~ derivarlos a objetivos 

~particulares ~ estructurar curso ---+- formalizar plan de 

estudios. 

Diez Barriga nos propone la formulación del plan de 

estudios que puede representarse de la siguiente manera: 



llB'l'ODOLOGIA PARA BLABORAR PLNIBS DB BBTUDIO 

Angel Diaz Barr1gal19) 

BVALUACIOlf 

objetivos 
y perfil 

profesional 

Ibarrola propone: (20) 

01'1Janizaci6n 
curricular 
contenidos 

evaluac16n 

1 Objetivos de aprendizaje ,I 
contenido y coaport1111iento 

que deben doainar los astudiantes 

Operecionalizaci6n Agrupac16n Bstructuraci6n 
Generales cursos que jerarqu1zaci6n 
Intel'lledioa - >-- faciliten el r- ordenamiento 
especif icoa aprendizaje de dos diaenai-

pedagogico y aiones:horizon-
adllinietrativo zontal y verti 

1 
Noraas eepecif icas ¡ 

1 
Evaluación 

1 del aprendizaje 

Pera coaple~entar 

a) La recolección y procesamiento de la información 

b) Precisión y delimitación de alternativas 

c) Bstableciaiento de criterios que justifiquen las decisiones 

d) selección de recursos adecuados. 

( 19 ) Diaz Barriga, Angel. op. cit p28 
( 20) Diaz Barriga, Prida op. cit p18 
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Bntre las desventajas de este tipo de organización se 

refiere a la preocupación que tienen docentes y alumnos por 

cubrir los objetivos previstos en el plan y se olvidan del 

contexto y las finalidades por las que fueron propuestos, además 

de la falta de creatividad que se puede tener al deber cubrir una 

serie de requisitos y reglaaentaciones ajenas muchas veces a los 

intereses de los estudiantes y profesores. 

Bxisten otros proyectos referentes a la educación superior como 

los propuestos en la BNEP Zaragoza 

psicología que sugiere: 

respecto a la carrera de 

l. l\nálisis previo. Se realiza una evaluación del currículo 

vigente: 
a) Bvaluación del desarrollo de la profesión 

b) Comparación entre el currículo vigente y otros 

2. Detección de necesidades nacionales 

3. Perfil profesional (LDónde labora?, LQué hace? Lcómo lo hace?) 

4. Mercado de trabajo 

5. Recuroos institucionales: Presupuesto de operación personal, 

docente, instalaciones, materiales y programas vigentes y 

sistemas administrativos. 

6. l\nálisis de la población estudiantil. 

La propuesta de la universidad Metropolitana en relación a la 

práctica profesional: 

l. Definición de profesión 

2.Determinación del campo profesional 

3.Bstructura pedagógica del mismo 
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Bn el caso de la·· ·ulill azcapotzalco se analizan diferentes 

variables acerca de la definición del campo: 

a)Descripción de actividades profesionales en cuanto a su 

grado de claridad y especif idad 

b)Seftaluiiento de Allbitos sociales y áreas de trabajo que se 

d6 en la práctica. 

c) Relación de•anda necesidades de les mayorias sociales 

d) Heterogeneidad o diferentes tipos de la práctica 

profesional. 

se tiene en cuenta los •omentos históricos del desarrollo 

socioeconó•ico y cientifico-tecnológico del pais que hayan 

afectado la práctica de la profesión en cuestión ya que los 

planes de estudio no pueden dejar de tomar en cuenta la situación 

social y económica en que se en.marcan. 

Se consideran coao ~lementos iaportantes en la 

estructuración pedagógica del plan los siguientes: 

-Relación teoria-práctica en la producción del 

conoci•iento. 

-Bl aprendizaje co•o actividad de investigación 

- Delimitación de lo conveniente o no de un tronco 

comíin. 

- Problemas de saturación de contenidos y rigidez en la 

seriación. 
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Los anteriores ar!111J1entoa dan un ejuplo del desarrollo en 

México de planes de estudio en relación con la educación 

superior. 

Bn referencia a los planes de estudio en educación 

tecnológica, la secretaria de Bducación Pública ha seguido los 

modelos propuestos por las organizaciones internacionales. 

Bn el Plan Nacional de Desarrollo 1909-1994 se plantea el 

fortalecimiento de la educación tecnológica para dis•inuir el 

rezago tecnológico; la estrategia es vincular la educación con el 

mercado de trabajo. 

Las profesiones se estructuran en troncos comunes y áreas de 

especialización 

educativo. 

y complementación dependiendo del nivel 

Bn educación tecnológica terminal como el CONALBP, sus 

programas siguen el modelo norteamericano de objetivos 

conductuales de aprendizaje. se encuentran en proceso de 

investigación proyectos de enseflanza modular y de capacitación 

dentro de las áreas de trabajo * persiste el reto de vincular la 

educación tecnológica con el aparato productivo. 

* Bn el CONALBP, la modernización curricular del modelo educativo 
institucional contempla la creación, actualización y •odificación 
de planes y programas de estudio en función de la dinámica del 
sector productivo. Para la creación de una nueva carrera y de los 
planes y programas de estudio correspondientes, se establecen 
grupos multidisciplinarios de trabajo denominados Grupos 
Acad~•iros que están integrados, entre otros, por representantes 
del sector productivo relacionando directamente con las carreras 
ofrecidas, al interior de los cuales se analizan los 
requerimientos específicos de formación, se realizan estudios con 
respecto a detección de necesidades y se configuran el perfil y 
las características del Profesional Técnico requerido. 
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1.5.3 
PBRPIL PROFBSIONAL 

Inicialmente se ll1111ó perfil profesiogrAfico dentro del 

contexto de la Administración, era en referencia al anAlisis de 

puestos, al catalogar al individuo cuantitativa y 

cualitativ ... ente en el grado de formación de conocimientos. 

Al vincular la formación profesional con las necesidades 

sociales y el •ercado de trabajo, se establecieron diferentes 

•etodologias para elaborar el perfil del profesional*. su 

principal función era la formación de recursos humanos necesarios 

en el mercado laboral. 

Bl perfil real; se refiere a las condiciones socio

educativas existentes entre la población estudiantil, son los que 

expresan la situación actual del alumno • Este tipo de perfiles 

sirven para deterlllinar: en el alumno de primer ingreso, su nivel 

de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas en el 

_, proceso de foniación profesional; en el alumno que termina sus 

estudios se eval\ía si el nivel planteado de su formación se 

alcanzó y; en el alumno que está cursando sus estudios 

profesionales, el perfil lo caracteriza a lo largo de su proceso 

de formación profesional, permitiendo diagnosticar el logro de 

los objetivos programados, particulares y destacar los problemas 

que deben resolver. 

* Gonzalez(l978) da una lista de criterios por medio de los 
cuales se define a un profesionista, entre los cuales destacamos: 
- sl profesional es una persona que tiene una ocupación con la 
cual esté comprometido y es su principal fuente de ingresos. 
- Posee y domina, por medio de un proceso largo de educación, 
ciertos conocimientos y habilidades. 
- Se apega a una ética profesional basada en la autonomia 
profesional. 



Perfil pro8¡>eCti vo: · lle •l llOdelo ideal en la fol'llilción 

profesional, 

del 

111 perfil del 89re•ado, s911dn José Arnaz es • el conjunto de 

conocimientos y habilidades, actitudes y conductas que debe 

poseer el profeeionieta para poder desempellar el papel social 

correspondiente al titulo de egresado"( 21 J Y propone los 

siguientes co11ponentes minimos que debe contener el perfil del 

eqresado: 

l. La especificación de las 4reae generales de conocimiento en 

las cuales deber& adquirir dominio profesional. 

2. Le descripción de lee tareas, actividades, acciones etc., 

que deber4 realizar en dichas 4reee. 

3. La delimitación ·de valores y actitudes adquiridas neceeariae 

para su buen desempeflo como profesional. 

4. Listado de las destrezas que tiene que deearollar. 

Debido a que existen tantas definioiones de Perfil 

Profesional como autores lo estudian, de ahi que se considere 

como una noción que debe ser esclarecida. De ahi la necesidad de 

evaluar loe planes de estudio a partir de eu propio perfil 

profesional, analizando lae variables que afectan al tipo de 

formación y práctica ·profesional que propicia una conceptción 

implicita de hombre, sociedad y educación. Be decir, se requiere 

profundizar en el an411sis de sus contenidos y la forma que 

responden a loa proyectos nacionales en las condiciones 

particulares de la institución educativa. 

( 21 J Arnaz, José op.cit. p 35 



49 

1. 5. '.4 MODBLOS DB BVALUACXOR 

La evaluac16n se encuentra 1ntiaaaente liqada a la práctica 

educativa, se puede decir que cualquier acci6n de este tipo es 

8Wlcept:lble de ser evaluada y debido a 6sto existe una 

proliferación de aodelos y estrateqias para realizar esta tarea, 

los cuales conllevan diversos fundaaentos teóricos e 

implicaciones politicas que eXPlican diversas concepciones sobre 

la sociedad y la educación. 

Bl término de •evaluación• toma auge a partir del proceso de 

industrialización de loe Bstados Unidos y refuerza el discurso de 

la tecnologia educativa. 

Varios autores (22) consideran que lo más iaportant~ en una 

una evaluación es llegar a formular juicios de valor sobre las 

variables medidas, que a su vez nos llevarán a un proceso de toma 

de decisiones tendientes a dirigir los resultados hacia la 

-• dirección deseada. 

Las tendencias se han dividido seqún su enfoque, se pueden 

clesificar de la siquiente manera: 

l. Bnfoque basado en el logro de objetivos. 

Los modelos que se encuentran en este enfoque definen 

la evaluación como la coaparac16n entre lo que se ejecuta y loa 

objetivos establecidos. Destacan en esta categoria el modelo de 

'l'Yler y el modelo de Hetfessel y Hichael. 

( 22 ) García ( 1975); Glazman y De Xbarrola (1978); Schyfter 

(1979); Quesada (1979). 
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2. Bnfoque basado en juicios. 

Batos •odelos son esqueaas de juicio en los cuales la 

atención fundamental est6 dada hacia los criterios extrínsecos. 

listos •odelos enfatizan el tipo de datos que se obtienen, los 

tipos de actividades y efectos de los programas. En esta 

categoría se •encionar la Bvaluación Institucional que se orienta 

a las cuestiones que •anejan los a<blinistradores, patrocinadores 

de programas y los críticos internos y externos. Bl enfoque trata 

de responder a la pregunta ~Bs el programa o plan aceptable para 

la institución? 

3. Bnfoque basado en la to•a de decisiones. 

Batos •odelos est6n pensados en función de la actividad del 

evaluador co•o alguien que proporciona infor11ación acerca de la 

eficacia de un ·programa o plan. Un ejemplo es el modelo de 

Discrepancia que enfatiza la obtención de información que pueda 

ser usada para establecer juicios sobre el programa mientras éste 

se encuentra en etapas de creci•iento. otro es el de Bvaluación 

Diferencial que propone basarse en el presupuesto y una serie de 

hechos acerca del aprovechamiento de un programa en términos de 

esfuerzo y efectividad. 

4. Bnfoque basado en la aproximación de sistemas. 

La aproximación por sistemas es útil cuando se plantea qué 

componentes específicos del sistema deben ser evaluados, para 

explicar su interrelación o para determinar como la actividad de 

un sistema afecta los programas. 



51 

Dentro del •arco de la evaluación educativa, se ha postulado 

que deben realizarse cuatro operaciones interrelacionadas y 

fundallenteles pera conducirlas: 

1. Definición y delimitación precisa del aspecto educativo que 

se quiera evaluar. 

2. La definición operacional del aspecto educativo en 

cuestión.(en la evaluación curricular se refiere a objetivos) 

3. La selección y elaboración de instruaentos y procedi•ientos 

de evaluación aas adecuados para dicho conjunto de conceptos y 

suposiciones. 

4. La revisión continua de acuerdo con la información obtenida 

a partir de la aplicación de los instrumentos y procediaientos 

disellados. 

Con respecto a las limitaciones, Diez Barriga (1981) afirma 

que no se tiene claro el •arco teórico del que parte la 

evaluación, as! como de los aspectos metodológicos, se propone 

establecer un aodelo participativo de evaluación; donde, los 

verdaderos conductores sean todos agentes involucrados en el 

currículo (maestros, administradores, evaluadores,aluanos, etc). 

se estima urgente la revisión de las estrategias de 

evalue-::ión del sistema educativo nacional confor11e a las 

exigencias del desarrollo nacional. cabe sef!alar la confusión 

entre eficiencia y eficacia de los programas educativos. 
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1.5.S ASPECTO LEGAL EN LA PLANEl\CION EDUCATIVA. 

Las funciones del sistema educativo nacional se basan en 

el Art. 3° de la Constitución Pólitica de los Botados Unidos 

Mexicanos, en la Ley Federal de Educación y en la interpretación 

que se han hecho de estos documentos tanto el Presidente de la 

República como el S$cretario de Educación Pública. Iniciando 

del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari eran: la 

sociopolítica la económica y la distributiva. 

La conceptualización de la función académica de halla 

contenida principalmente en los artículos 2°, 5° y 45º de la Ley 

Federal de Educación, en varios pronunciamientos del presidente 

actual durante su campafla electoral y en los planes y programas 

de eneeftanza. 

Entre las finalidades que seflala el articulo 5º de la Ley, 

se proclama que la educación que imparta el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, tenderá a 

"promover el desarrollo armónico de la personalidad para que se 

ejerzan en plenitud las capacidades humanas, proteger y 

acrecentar los bienes .Y valores que constituyen el acervo 

cultural de la nación y hacerlos accesibles a la colectividad; 

propiciar las condiciones indispensables para el impulso de la 

investigación, la creación artística y la difusión de la 

cultura". 
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Bl Art. 44°seftala que "la educación se realiza •ediante un 

proceso que comprende la enseftanza, el aprendizaje, la 

investigación y la difusión". Y el Art. 45º propone que el 

contenido de la educación se defina con miras a que el educando 

desarrolle su capacidad de observación, análisis, interrelación y 

deducción; reciba armónicamente los conocimientos teóricos y 

prácticos; adquiera visión de lo general y lo particular; 

ejercite la reflexión critica y se capacite para el trabajo 

socialmente útil". 

La Ley seftala, por una parte, que la 11 educación debe hacer 

conciencia de la n~cesidad de un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales y contribuir a preservar el equilibrio 

ecológico•; asimismo "fomentar y orientar la actividad cientifica 

y tecnológica de manera que responda a las necesidades del 

desarrollo nacional independiente 11 • Y por otra parte, las 

autoridades educativas subrayen que la educación debe vincularse 

estrechamente con la estructura productiva del pais y propiciar 

una preparación para el trabajo socialmente útil. 

Entre las contradicciones que el sistema social impone al 

de educación superior destaca el hecho de que por una parte, 

tiene compromiso de contribuir al cambio, procurando innovaciones 

que incidan de manera relevante en loe procesos sociales y 

económicos; y por la otra, algunos de sus servicios

particularmente la preparación de especialistas- se orientan más 

bien a conservar las estructuras que en su otro carácter. 

desearían transformar. 
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Para la solución de esta disyuntiva se requiere de un 

planteamiento que contemple cuidadosamente todos los aspectos 

implicados en el proceso del desarrollo profesional. 

Por último, el propósito del sistema educativo nacional, 

consiste en introyectar en los estudiantes los valoree de una 

sociedad democr6tica, entendida ésta no sólo como una teoria 

sociopolitica sino coao una fot'lla de vivir , do ser y de actuar 

diariamente, en la escuela, en el hoqar, en el vecindario y en la 

comunidad. supone, por tanto, el desarrollo de las actitudes que 

hagan factible la vida democr6tica y que son fundamentalmente la 

solidaridad, la justicia, la responsabilidad social, la autonomia 

de pensamiento y de acción, dentro de un marco de independencia, 

de servicio y de respeto a los derechos de los dem6s y a la 

dignidad humana. 

Estas actitudes sólo podr6n cultivarse en su propio 

proceso educativo, tomen la iniciativa de actividades destinadas 

al desarrollo y transfoI'J:lación de 

suficiente habilidad intelectual, 

su comunidad y posean la 

mental critica y hábitos 

cientif icos para realizar y evaluar las tareas individuales y las 

de grupo o comunidad a que pertenecen. 
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CONCLUSION 

Los problemas del curriculo no son sólo técnicos, sino 

tlllllbién politico sociales, se requiere pasar del plano de lo 

formal al plano de lo real, reflexionar sobre el valor cientifico 

de los planes, su vinculación con el desarrollo ·económico social 

del pais y con los avances cientificos y tecnológicos. 

Bl punto de vista que se sostiene en esta obra coincide con 

la definición que considera al curriculum como un reflejo de la 

realidad educativa, como un aedio por el cual la institución 

refleja una detet"lllinada concepción de educación, hombre, 

conocimiento, sociedad, aprendizaje, etc. 

De esta aanera · el currículum denota el vinculo que se 

establece entre siotema educativo y sociedad, entre las politices 

sociales y educativas que se pretenden imponer a través de él, 

como una instancia mediadora entre las politices académicas y las 

prácticas concretas que se desarrollen en el ámbito de la 

docencia y hacen posible llevar la acción educativa. 

Por otra parte, el término "Perfil prospectivo 11 ha sido un 

requisito para elaborar los planes de estudio. Sin embargo en su 

formulación apenas se ha cuidado la forma y no se puede afirmar 

que con verdadera convicción se persiga formar de cada ni~o y de 

cada joven el 11 ideal de hombre"; íntegramente formado en base de 

conocimientos y dominio de la técnica y de la ciencia al servicio 

de su comunidad, comprometido con los valores históricos y 

culturales de la Patria, es decir, formar en cada alumno una 

filosofia de pr?greso personal y social. 
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La formación de hombres sensibles e los problemas de su 

entorno, rebasa a los límites tradicionales con que se han 

diseftado los planes de estudio. CUbrir un programa, atln aprobado 

por la.·SBP ya no es suficiente. 

A la retórica con que se adornan quienes han formulado los 

perfiles curriculares y loe prograaas de estudio; la realidad 

sieapre inequívoca, ha demostrado que el conocimiento ya no puede 

( y creo que nunca se adquirió asi) interiorizarse como un 

proceso mec6nico teórico y memorista. 

El conocimiento es un resultado de conceptos y leyes 

aprehendidos de paradigmas que representan el escenario de las 

propias vivencias cotidianas. Hoy en México, las freses huecas de 

políticos y autoridades educativas solo tienen eco en los 

discursos oficialistas. 

Coincido con Diaz Barriga cuando afirma que detrás del 

perfil curricular se e><tiende un éter especial ideológico que 

sólo permite apuntar objetivos aparentemente prospectivos en el 

sentido de formar el hombre ideal del futuro, pero que en la 

práctica no contempla el cambio de los escenarios socioeconómicos 

concretos~ 

Así, los cambios habidos en el mundo tales como la tercera 

guerra o competencia por los mercados, la globalización de los 

mercaclos abiertos pero con intereses protegidos por los paises 

mas poderosos del orbe, el TLC, la obsolecencia tecnológica, el 

desempleo, la inseguridad y otros fenómenos que vueleven a poner 
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de •oda "la. teoría del caos" sorprenden a México en su ·estructura 

educativa de autoen11allo y nos ponen a dura prueba de ahora si 

elaborar y cumplir con perfiles educativos prospectivos, que no 

•enosprecien el an611sis holistico e interrelacionado de los 

entornos económico, político y social. 

Bl trabajo de las aulas sólo ayudarían a formar, en el 

mejor de los casos, seres quijotescos que luchen contra el •al de 

su propia fantasía. 

Ahora, se tiene que trabajar en cada alU11no la 

conformación epistemológica, social y material econó•ica que 

permita al educando . primero; conocer su entorno y después 

cllllbiarlo por uno deseable y viable. se dice f6cil y pronto, pero 

esta valiosa empresa solo con un equipo de trabajo de 

profesionales de todas las carreras del sistema educativo, 

comprometidos con y por México, saldremos adelante con el reto. 

Hasta aquí quedan expuestos de manera general los factores 

que interactllan en la planeación educa ti va y en el desarrollo 

curricular. 

Para una definición especifica sobre el perfil prospectivo 

es necesario mencionar las caracteristicas principales de la 

planeación prospectiva y su relación con el proceso curricular. 



CAPITULO 

PLANEACION PROSPECTIVA 

2.1 TEORIA PROSPECTIVA 

"Prospectiva consiste en atraer y ·concentr.ar la 
atención sobre el porvenir imaginándolo a partir 

del futuro y no del,presente" ( 1 ) 
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Mirar hacia el porvenir ha sido una inquietud que durante 

todas las épocas de la historia humana, ha representado un~ 

tentación para el hombre. 

En ese proceso se ha recurrido a la proyección, a la 

previsión, a la preferencia, a la adivinación y recientemente a 

la prospectiva. 

FUTURO: INTERPRETACIONES 

Representación del futuro Modos de expresión 

Destino Adivinación 
Profecia 

Porvenir Utopia 
Ciencia Ficción 

Devenir Futurologia 
Prospectiva 

( J ) Miklos,Tomas ... Planeación Prospectiva. Ed. Limusa. Hé>:. p 42 
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En este marco se define al pronóstico como la 

representación de juicios razonados sobre algún resultado único, 

y que se toma como base para un programa de acción 

Por su parte, se entiende .como predicción, a las teorias 

determinísticas cuyos enunciados intentan ser exactos respecto a 

los sucesos futuros. Incluye variables de tipo cuantitativo y se 

proyecta .hacia espacios de tiempo no mayores de un afio en 

general. 

La previsión es similar a la predicción y conduce a 

acciones inmediatamente ejecutables, a fin de adaptarse a los 

hechos probables. 

La proyección proporciona información sobre la trayectoria 

de Ull 

patrón 

evento, argumentando que existe una continuidad en el 

de comportamiento histórico, Proporciona diversas 

alternativas. 

La preferencia, engloba una serie de técnicas con base en 

la experiencia, basandose en el pasado para construir el futuro. 

En ese contexto teórico, la preferencia se basa en el 

pasado. Las demas se basan en el presente y la PROSPECTIVA se 

basa en el futuro. 

La visión 

evolución, el 

socioconómicos. 

prospectiva 

cambio, y 

atiende de manera especial la 

la dinámica de los sistemas 
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2.2 CARACTERISTICAS DE LA PROSPECTIVA. 

- sobresale la visión holística, es decir la visión que 

interrelaciona todos los factores cuantitativos y principalmente 

cualitativos que se observan en el contexto socioecon6mico. 

En realidad no es a partir de que se conoce el nombre de 

prospectiva cuando se analiza la sociedad desde este enfoque. El 

método dialéctico, el materialismo histórico desarrollado por 

Marx ya había representado una red de análisis histórico, social, 

político y económico que partió de una visión holistica. 

- La consideración de variables cualitativas para ver el 

bosque y no tan solo lo que ocurre al nivel del árbol, es otra 

característica fundamental de la prospectiva. 

Las relaciones dinámicas y el reconocimiento del cambio, 

retomando a los filosofas Griegos, es otro factor primordial para 

este enfoque. 

- De manera fundamental se considera a la creatividad y 

participación ya que es a base de acciones concretas como pueden 

hacerse realidad los sueftos. Asi pueden identificarse tres 

actitudes en la vida: 

Pasiva, vivir en la ignorancia o considerando que todo esta 

determinado y que de poco o nada servirá lo que hagamos. 

Reactiva, reaccionar conforme a los hechos futuros, sin 

adelantarnos a los hechos. 

Proactiva, no es precisamente adelantarse al futuro ,sino 

confeccionarlo de acuerdo a lo deseable. Y ésto es PROSPECTIVA. 
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- Es creativa porque tiene como esencia la producción de algo 

nuevo y que éste sea algo valioso, por lo que requiere un al to 

sentido de imaginación. 

-Considera la participación de los involucrados, ya que es en 
, 

base a acciones concretas como pueden hacerse realidad las metas 

propuestas. 

La visión prospectiva atiende de manera especial la 

evolución, el cambio y la dinAmica de los sistemas 

socioeconómicos. 

Las dimensiones alternativas a los futuros deseables, asi 

como la explicación de escenarios factibles estableciendo valores 

y reglas de decisión para la acción inmediata, en este presente, 

a efecto de alcanzar. un futuro deseable; son un verdadero reto 

para los pensadores de la sociedad moderna acostumbrados a pensar 

sólo en los efectos inmediatos y utilitarios de la sociedad de 

consumo. 

La teoría prospectiva reconoce sus estudios como método de 

investigació11 en la década de los sesentas, por lo que es difícil 

ubicar la planeación del Sistema Educativo Nacional bajo este 

concepto: 

La planeació11 educativa en México ha perseguido fines 

inmediatistas y sus reformas no han cubierto las expectativas de 

la soéiedad mexicana. La creciente complej :i.dad de la interacción 

social empieza a ser reconocida, la incert.idlÍmbre y el cambio ya 

son temas cotidianos en la Vida soci.al', :po~ ellO, la prospectiva 

persigue ofrecer una alternativa. a .qui~·n toma decisiones. 
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2. 3 BNFOQUl!S HBTODOLOGICOS BN PIJINBACION PROSPBCTIVA 

Para Adip Sabag (2), la Prospectiva no tiene un aétodo 

propio, toma los aplicados a las Ciencias sociales. Sin embargo 

ToaAs Kiklos(3) considera que la metodologia de esta disciplina 

puede integrarse en cuatro fases: 

-~ 

l!'ASB ORIBNTACION R!ISULTADOS 

Normativa lCUAl es el futuro l!'uturo deseable 
que deseamos? 

¿cómo puede ser nuestro l!'Uturo lógico 
futuro? 

Definicional LCóao es el presente? 
Modelo de la 
realidad 

lCUAles son sus 
propiedades relevantes 
e interpretaciones? 

--

Confrontación LQué distancia existe Convergencia 
entre el f uturable y la ideal-realidad 
realidad? Marco general de 

desarrollo 

Determinación lCó110 ir Bstrategias 
Bstratégica y construyendo el futuro? futuras 
l!'actibilidad lCUAles son las vias Generadoras y 

para acercarse progre- Adaptativas de 
sivamente al futurable 1 

aproximación 

(2) Sabag, Adip. Prospectiva Ed. Universidad del Valle de Héx.p6 
(3) Hiklos, To11As ,op.cit. p 71 

' 
' 
1 
1 

1 
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La prospectiva contempla el futuro cercano como etapa 

para la construcción de un futuro lejano más conveniente. Se 

t1·abafa sobre acciones presentes con relación al futuro deseado, 

probable y posible, sin desaprovechar el pasado y el presente 

conocido. 

Las proyecciones de referencia nos ayudan a definir el 

presente y el futuro lógico. Los criterios de relevancia del 

futuro al ser de carácter cualitativo, hacen más dificil su 

estimación, pero son esenciales dentro del enfoque prospectivo. 

Esta interacción constante entre medio y objeto con la 

contradicción entre ideal y real, serán nuestros instrumentos de 

análisis. 

PARADIGMA, QE PLANEACION fBOSPECTIVA (4) 

Futuro Futuros 
deseado factibl~" 

t 
1 
1 
17 

Decisiones 

REALIDAD 

2 

1 ---------' 

4 

selección del 
Futuro 

Instrumentos 
3 

5 

( 4 ) Gonzálei: ;- osear Metodologícs para la creación 
instituciones de Ed. superior. p23 

de nuevas 
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En el punto 1 se diseñan las imágenes del futuro deseado en 

términos generales, esto se elabora con apoyo de procedimientos 

específicos (algunos serán mencionados posteriormente), y destaca 

como ptmto importante la participación de los involucrados. 

l\ partir de esta construcción se elabora el modelo que 

representa la realidad. se considera la distancia entre ambas 

representaciones, para ello, se analizan los medios disponibles 

para transformar la realidad y alcanzar lo futurable . 

. Al valorar los instrumentos de análisis, se reproducen 

escenarios de futuros factibles (módulo 4) con éstos y los 

futurables se está en posibilidad de tomar decisiones para 

alcanzar el futuro deseado. 

La planeación prospectiva es una actividad que se encuentra 

en constante proceso de adaptación por ello, las líneas están 

punteadas. 

La realidad o medio ambiente influye en el objeto, pero no 

es estrictamente parte .de' éli Cabe,.mencionar que la interacción 

enti·e -el medio y el ._obje_7:~ .de estÜdiO sólo serán. útiles si sirven 

pai·a definil• acciones .'en 'Í:Úricióíi del' futuro deseable y elegido. 
:··:< <:··>.. - ' ·, - . . - : .. " 

prospecÚv~' · s.ig1Úficá tma. posibiÚdad de refleld.;nar 

sobre el f~tuf.;;. diseñan.do :1a imagen deseada ·y proyectando l_as 

~cciones ·hacia ei pres<?:lte. 
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MODELO DE PLANEACIÓN NORMATIVA DE OZBEKIIAN 

PROYECCIONES De REFERENCIA 

PERCEPCIÓN DE LA 
REALIDAD EXISTENTE 

PROYECCIONES 
DIRECTAS 

IMAGEN DEL ÍUTUAO 
LóGICO 

r-----. 
1 • 
'----------- ---1 

1 1 

1 1 
L----. 1 

\' 1 

IMPLANTACIÓN 

OISE~D PARA ACCIÓN 
RC:OUERIMIENTOS 

0RGANIZACIONALES 

"SEHARÁ" 
PLANEACIÓN OPERATIVA 

\ 1 
\ • OISE~O DE 1 

FUTUROS' 
) POSIBLES 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 l 1 1 
L---1--1 - 1 1 

1 1 1 1 
1 l. 1 1 
1 1 1 
1 1 

,~----~! 
DEAIVAClÓN DE METAS 1 : DE~=E 1 

1 1--------1 1 

OISE~D DE PDÚTICAS 

1'PUEDE SEA HECHO" 
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

. 1 
1 1 
1 FUTURO DESEADO 1 

,__ ______ ,, 
.1 1 
1 "DEBE SEA" 1 
1 PLANEACIÓN NDRIAATIVA 1 L. _______ .J 

Fuente: Miklos, Tomas op, cit. p 67 
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MODELO DE PLANEAclÓN. INTERACTIVA DEACKOff. 

Preparar el 
anltllsl1 de 
slstemaa 

( 1 ) FORMULACIÓN DE LA PA.OBLEMÁTICA 

Prepa1a1 el 
enáll1l1 de 
ObstAculot 

Preparar los 
dlseftos 

Preparar laa · 
proy&eelonet de 

referencia 

ldeallzadot 1-----' 
Iniciales 

( 2) PlANIFJCACIÓN DE FINES 

Preparar los 
escenario• de 

referencia 

Modificar y 
consolldar hasta 

obtener un 
dlsello ldeallzado 

amplloy 
aceptado de 

común acuerdo 

Comparar 
oscenatlD! do 
referencia o 
Idealizado // 

,-------" 
I 

/~F-o-rm'-ul-nr~ 
'------'/ medlos 

( 3) PLANIFICACIÓN CE f--' allernallvos 
MEDIOS i! '.g 1 para cubrir 

( 4) PLANIFICACIÓN DE 
,JlECUASOS 

Diseño de 
sistemas para 

controlar la 
puesta on 

práctica y el 
desempeño 

~ ~ a 1 brechas 

¡E 5 ~ 1 

Determinar el 
grado en que 
las brechas 
pueden sor 
cubiertas y 

cómo 

Definir las 
brechas 
en los 

rocursos 

Seleccionar 
las brochas a 
ser cubiertas 

por la 
planeación 

Evaluar y 
solocclonar 
los medios 

Estimarlos 
rocursos que 

serán 
necesarios y 

cuándo 

Eslimarquó 
recursos 

están 
disponibles y 

cuándo 

Puesta en 
práctica del 

diseño 

( 5) DISEÑO ÓE PUESTA EN PRÁCTICA Y CONTRCL 
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como puede apreciarse, el polo del pensamiento prospectivo 

es el futuro. Sin embargo, la interrelación de la temporalidad 

pasado-presente-futuro también están interactuando. 

La idealización obliga a explicitar los objetivos y 

probablemente en algún momento a modificarlos. La toma de 

conciencia de las restricciones que imponen las variables 

ex6genas, así como las limitaciones propias, nos llevan 

irremediablemente a aplicar un an6.lisis de Fortalezas y 

Debilidades al llevar a la p~áctica el enfoque prospectivo. 

En dicho análisis se enlistan las oportunidades y amenazas, 

confrontllndolas en una matriz que incluye también fortalezas y 

am~nazas, en lo que los administradores llaman "matriz DOFA" 

o A 

D DO DA 

F FO FA 

ESTRATEGIA 

D o -Aprovechar oportunidades para 
combatir debilidad. 

D A -Minimizar debilidad va.amenazas, 
adaptarse y sobrevivir. 

F O -Aprovechar las oportunidades con 
fortalezas. 

F A -Tratar de cambiar amenazas en o 
oportunidades, aprovechando 
fortalezas. 

De este listado se pueden identificar las estrategias a 

seguir, dependiendo del diagnóstico interno (Debilidad-Fortaleza) 

y del Diagnóstico externo (Oportunidades -Amenazas). 

Es obvio qiie en el pri•.mer diagnóstico se manejan variables 

controlables y en el externo, variables externas que no se pueden 

controlar. De las combinaciones de cualquier estrategia conlleva 

a una síntesis dialéctica con una visión integral y prospectva 

multivariable y no única. 
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2.4 PLANllACION PROBPBCTIVA Y PLANllACION TRADICIONAL 

Bl concepto de planeación prospectiva fué elaborado por 

autores franceses en au af 6n de encontrar una estrategia original 

que pel'llitiera dirigir la reconstrucción de la posguerra y 

alentar el desarrollo de su pais. 

Co•o anteriormente se menciona, esta planeac16n se inicia 

en los escenarios de futuros deseados hacia el presente. 

La metodología prospectiva sugiere un futurable a quince 

aftos, es decir, se deben marcar las proyecciones aproxi•adas en 

el dise!io del futuro deseado hasta el plazo aproximado por el 

fut•Jrable. 

Beta orientación ayuda al planificador a conocer la 

trascendencia de su trabajo y la relevancia de las propiedades 

actuales del mundo laboral; asimismo, el saber lo que se quiere, 

el plantear metas, ayuda a conocer las necesidades y 

oportunidades para la acción. 

Autores norteamericanos (5) han considerado al futuro desde 

el punto de vista estratégico, plantean al <cambio> como 

dinamismo interno de los procesos. Y la cuestión consiste en 

decidir estrategias para aprovechar los 11omen.tos oportunos del 

cambio en provecho de un proyecto futuro. 

Por SUB caracteristicas, la planeación prospectiva 

representa el reverso de la planeación tradicional que es 

eminentemente retrospectiva. 

( 5 ) Frederickson, H. George "Hanpower for an uncertain Future" 
cuadernos del INAP, serie Praxis No. 8 
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La planeación tradicional recurre a foraularios teóricllllente 

válidos, pero que repreaentan una visión pobre con respecto a 

requeriaientos sociales, ya que consideran progrllllas a corto 

plazo y generalaente en torno a necesidades y oportunidades 

inmediatas. considera a fines previamente determinados por las 

diferentes instituciones como objetivos a desarrollarse; 

•planeación es un proceso anticipatorio de asignación de recursos 

para el logro de fines determinados" ( 6) Los fines determinados 

son frecuentemente planteados por organismos internacionales, con 

intereses hegemónicos, principalmente por la UNESCO. 

En térainos generales, la metodología de la planeación 

tradicional considera: 

1. Diagnóstico del presente para identificar causas y 

efectos de los aciertos y problemas del sistema. 

2. Elaboración de escenarios; tendencial y una proyección 

de referencia hasta los escenarios deseables. 

3. Definición de fines, objetivos y metas. 

4. Definición de medios, politicas y estrategias. 

s. Mecanismos de evaluación y control. 

cuadro Diferencias 
Planeación tradicional-Planeación prospectiva 

en torno al disefto del futuro deseado 

Pasado Presente ·-· l"Uturo 

TRADICIONAL Proyección de futuros posibles) Selección de 
futuro deseado 

PROSPECTIVA Exploración de futuros factibles ~ Disefto de 
futuro deseado 

( 6 ) Prawda, Juan. "Teoria y Praxis de la Planeación Educativa en 
México" p 23 
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2.5 PROSPECTIVA Y BDUCACION 

Toda organización social supone la presencia explicita o 

no de valores y principios que rigen las relaciones entre los 

individuos para asegurar la estabilidad en la sociedad. 

Bn la planeación, la formulación de estrategias pueden 

concebirse como correcciones a problemas identificados en el 

diagnóstico (enfoque retrospectivo); o bien, como medios para 

alcanzar situaciones deseables (enfoque prospectivo). 

De acuerdo al enfoCiue prospectivo, la educación debe 

preparar al estudiante para actuar conforme al d3sarrollo y 

exigencias futuras de la sociedad en la que vivirá*· 

Bl Club de Roma** ha propuesto una educación basada en el 

aprendizaje anticipatorio y participativo que fomente el 

pensamiento innovador, integrador e interdisciplinario y estimule 

el cuestionamiento critico de los valores e instituciones 

vigentes. 

se enfatiza el tármino de 11 aprendizaje 11 en lugar de 

"educación" por considerarlo más amplio y porque se dá en 

espacios educativos formales e informales. 

Bste proceso se apoya en dos principios: 

* Para fines de este siglo, se tendrá que atender entre 30 y 31 
millones de individuos en los sistemas formales de educación. La 
tendencia actual en la asignación de recursos al sistema 
educativo favorece a los niveles medio superior y superior en 
perjuicio de la educación básica. Si se quiere un pais 
cualitativamente mejor al actual, deberán incrementarse 
sustancialmente los recursos e incentivos a la educación básica 
pues esta representa el futuro del país. 
** El Club de Roma es la organización donde se inician los 
estudios prospectivos. 
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Anticipación: Capacidad de hacer frente al futuro, de 

preveer los acontecimientos que se avecinan y evaluar las 

consecuencias a medio y largo plazo de las decisiones y acciones 

que se tomen hoy, 

Participación: Representa una cooperación, di6logo, comunicación 

y empatía por los problemas comunes e implica compromisos serios. 

El aprendizaje no se apoya en un método rígido para el 

conocimiento; la educación debe favorecer .. 1 deseo de cualquier 

individuo por aprender lo que éste perciba como deseable y 

necesario, lo que le permita aprender a aprender m6s eficiente y 

efectivamente, y que lo motive a mantener este proceso. 

Ackoff (7) sostiene que el sitema educativo ideal debe 

basarse en: 

a) El autoaprendizaje. 

b) La inclinación de aprender a aprender. 

c) Aprender a través de demostraciones realizadas por quien 

haya aprendido. 

d) Aprender más a través de la formulación de preguntas 

críticas que a través de planteamiento de soluciones. 

e) Aprender confrontando problemas reales. 

f) La evaluación se expresa en la habilidad de concluir una 

tarea. 

En cuanto a los contenidos educativos, se sostiene la 

interdisciplinariedad como reflejo de la vida real. 

(7) Ackoff,R.L. Redesigning the future • 1974 



72 

La prospectiva es un enfoque de planeación y debe 

contemplar a todos los procesos del sistema educativo. 

De acuerdo al siguiente modelo, Frida Diaz Barriga y otros 

autores(&) incluyen a la prospectiva como un elemento más de las 

dem6s dimensiones de la planeación educativa. 
DIMllNSIOH BSQUllMATICA 

DB LA PLANBACION BDUCATIVA 

DiJlensión Prospectiva Dimensión politica 

PLANBACIOH BDUCATIVA Dimensión técnica 

Dimensión cultural Dimensión social 

Sin embargo, considero que la dimensión prospectiva debe 

interrelacionar holisticamente a todos los factores que 

intervienen en el proceso educativo desde un enfoque proactivo y 

prospectivo. De esta manera, propongo el siguiente esquema: 

a ) Diaz Barriga Frida, op.cit. p13 
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Considero a la planeación educativa como un proceso que 

prevea diversos futuros del sistema educativo a fín de definir 

objetivos y metas en un curso de acción estratégico, apropiado 

para el logro de los fines propuestos. 

De esta manera, la combinadón de un diagnóstico• de la 

problemática (presente y pasada) contra un futuro deseable•• 

(factible) se proponen para llevar la atención en el enfoque 

prospectivo de la planeación educativa. 

sugiero que el proceso pedagógico, debe basarse en las 

propuestas realizadas en la fase de diagnóstico teniendo como 

punto de partida la definición del futuro deseable. 

El desarrollo curricular debe profundizar los aspectos que 

condicionan el aprendizaje considerando las condiciones, 

oportunidades, limitaciones y características de los individuos 

que participen en este proceso. 

Es difícil precisar el tipo de evaluación curricular en 

relación con el enfoque prospectivo, principalmente porque no 

existen investigaciones suficientes en este tema, sin embargo, 

propongo que la evaluación debe basarse en la eficacia del 

programa entendiéndose ésta como el grado de semejanza entre los 

• El diagnóstico debe ser realizado por un grupo 
multidisciplinario de profesionistas y agentes inmersos en el 
sistema productivo teniendo como referencia el futuro deseable. 
•• Nuestra constitución Política y la Ley Federal de Educación 
proponen un futuro deseable y factible al concebir a un ciudadano 
(profesional) como una persona "con desarrollo armónico de su 
personalidad para que ejerza en plenitud sus capacidades, 
protegiendo y acrecentando los bienes y valores que constituyen 
el acerxo cultural de la nación... conciente en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, contribuyendo al 
equilibrio ecológico ... fomentando y orientando la actividad 
científica y tecnológica para el desarrollo de una nación 
independiente ... 11 Art. 3°; Sºy 45º 
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resultados obtenidos y las metas propuestas en el diseno del 

futuro deseado. ES decir, la eficacia nos indica si se satisfacen 

o no las necesidades de los objetivos propuestos en el diseno del 

perfil profesional. Hebert ( 9 ) establece que la eficiencia es 

la relación entre los productos obtenidos sobre el costo; la 

eficacia es la diferencia entre los propósitos menos los logros y 

proporciona una medida más: la efectividad, que es la diferencia 

entre las necesidades menos los satisfactores menos las 

soluciones. 

La evaluación curricular persigue determinar la 

conveniencia de conservar, modificar o sustituir el plan de 

estudios, por ello es necesario enfocar la experiencia educativa 

concreta o confrontarse con el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el cumplimiento de la misión institucional que da 

sentido de existencia al plantel educativo en la satisfacción de 

las necesidades sociales. 

La educación no puede ofrecer por sí misma soluciones a 

problemas sociales como el desempleo, pero puede coadyuvar en 

programas de desarrollo que incluyan acciones coordinadas de 

organización social, financiamiento y asistencia técnica, 

proporcionadas por otros sectores. 

"Lo que está en juego a través de la Prospectiva 
es nuestra capacidad para inventar y construir un 
nuevo sistema social que permita la expansión de 
las posibilidades humanas ... Es administrar en 
nosotros mismos el progreso, en vez de dejar su 
cuidado a fuerzas externas" (10 ) 

( 9 ) cit por J. Huerta en •comunicación personal" p as 
(10 )Miklos, Tomas op.cit. p 147 
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Be necesario establecer un futuro deseable en la planeación 

educativa. Sin embargo, considero que estos ideales no pueden 

llevarse a cabo si no se enfrentan los problemas que en este 

momento presenta el Programa de Educación Nacional como los 

siguientes: 

- México aún no ha terminado de resolver el problema cuantitativo 

de la educación básica. (Datos del INEGI aprecian un 13% de 

analfabetismo 1990), 

- La compleja situación en la cual se encuentra inmerso el 

sistema educativo presenta obstáculos difíciles de vencer a corto 

plazo para la implantación de cambios radicales en las vertientes 

orgánicas curricular y de trasmisión del conocimiento. 

::- - Los mercados de trabajo, segmentados en empleos primarios y 

secundarios operan en función de los intereses de clase y por 

ello, se acrecienta la desigualdad social que afecta la calidad 

de la educación, favoreciendo a los sectores sociales mas_altos. 

- coexistencia: Planeación-burocracia-politica. 

- crisis en la Educación superior. 

Para el afta 2000, México tendrá una población aproximada de 

99 y 109 millones de personas (considerando el '1. 8% a 2. 2% del 

crecimiento actual). 
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El aumento de la demanda educativa, contra la oferta 

estática plantea al Estado la cuestión del problema del déficit. 

Ante estas circunstancias, considero que la educación 

técnica puede ser un punto de partida para solucionar a corto 

plazo, los problemas básicos de educación, capacitación para el 

trabajo y empleo; ya que representa la forma instrumental de 

resolver problemas prácticos en una realidad en constante 

dinamismo y con mayores retos a nivel tecnológico. 

El CONALEP es parte de este futuro deseado y aqui se 

plantea que; de ese •paliativo• social emerga una verdadera 

solución que trascienda al Sistema de Educación Nacional 

Tecnológica en beneficio de la población mexicana. 



C A P I T U L O 3 

BL COLBGIO NACIONAL DB BDUCACION PRO!'BSIONAL TBCNICA 
(CONALBP) COMO OPCION EDUCATIVA 

3.1 ANTBCl!DBNTBS. 
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Bl desarrollo y diversificación de la economía 

nacional, la necesidad de coadyuvar a la autodeterminación 

tecnológica en el óptimo eprovech ... iento de los recursoe 

naturales ha generado una expansión de la educación tecnológica. 

En 1978, con el "auge" petrolero, se dió énfasis e la 

educación 11edia terminal para formar los técnicos que requería la 

inversión industrial a corto plazo. Por otra parte, los al tos 

indices de crecimiento demogrAf ico propiciaron que ·1a mayor parte 

de la población fueran jóvenes que demandaban empleo y educación. 

La estrategia de desarrollo industrial y tecnológico se 

basó en un modelo intensivo en el uso de bienes de capital dando 

origen a una extenoa demanda de trabajadores calificados y a un 

desempleo creciente de la 11ano de obra no calificada. 

Ante estas circunstancias se crea .mediante decreto 

presidencial el 17 de Diciembre de 1978 el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALBP), como un organismo 

descentralizado del Gobierno Federal con el objetivo de 

fortalecer al Sistema Nacional de Educación Tecnológica. 
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Bl disello Y organización del COMALllP se define en bese a tres 

postulados:(l) 

l. Objetivo; Fnr11ar profesionales t6cnicos para contribuir al 

desarrollo nacional. 

2. Misión; l!'or11ar profesionales técnicos de nivel medio que 

posean los conoci•ientos cientificos básicos, y las habilidades y 

destrezas necesarias para ocupar puestos de trabajo co•o 

operarios o supervisores, o bien para establecer como 

trabajadores independientes o participantes en la creación de 

empresas. 

3. Estrategia; La vinculación con todos los sectores de la 

economia. 

como sintesis del aspecto cuantitativo del sistema CONALBP 

podemos mencionar que; La institución inició sus actividades con 

10 planteles y ahora cuenta con 256 en el territorio nacional (51 

.. , se encuentran dentro del área metropolitana). Su infraestructura 

actual es de 2 596 aulas, 1059 laboratorios y 1366 talleres. 

su oferta educativa se incrementó de 11 a 146 carreras y la 

•etricula pasó de 4 mil a 200 mil alllllnos en su programa regular. 

Y en capacitación en el trabajo se ha atendido a 350 mil personas 

el 60% se ha atendido durante los 6lti11os cinco allos). 

De sus aulas han egresado 262 796 alU11nos representando el 

40% del total de alumnos inscritos. 

Conforme a sus principios, el sistema orienta las tareas 

prioritarias teniendo como eje principal la vinculación con todos 

los sectores de la economia nacional. 

(1) Documento de información sobre el sistema CONALBP p 1 



3.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

Gobierno Federal 

ESTA 
SALIR 

- Gobiernos de los Estados y particulares 

3.3 OBJETIVOS GENERALES 

TESIS 
Ul lf: 

- contribuir al desarrollo nacional mediante la preparación 

de personal profesional técnico a nivel postsecundaria en 

carreras terminales, propiciando la inmediata incorporación de 

los egresados a las actividades productivas. 

- Operar en el ámbito nacional a través del establecimiento de 

centros educativos en los que se atienden las necesidades de las 

diversas zonas, de acuerdo con sus características 

socioeconómicas y con la problemática regional. 

La operación de sus planteles, persiguen atender los 

requerimientos de las diversas regiones del pais. "las 

características socioeconómicas y la problemática de cada región 

demandan este tipo de profesionales técnicosº, según los 

documento oficiales del CONALEP. Mediante sus planteles buscarian 

Vincular estrechamente el sistema de enseftanza 
con la estructura productiva del pais, 

Estableciendo y fomentando la comunicación 
permanente con el sector productivo. 

- Además, de la formación técnica, dotar al alumnado de una 

formación humanistica que permita un desarrollo armonioso con 

todas sus capacidades como individuo. 
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- Revalorizar la iaportancia de los profesionales técnicos ( En 

los docuaentos oficiales no se especifica la estrategia de 

•revalorización•. Sin l!llbargo, en nuestro tipo de sociedad 

•capitalista•, es aediante el pago de mejores salarios coao puede 

revalorizarse el papel de los profesion~les técnicos y parece que 

este ideal puede ser amenazado por la realidad) 

Desde la creación de este sisteaa, se insistió en que no 

era un centro de capacitación para el trabajo- •es una 

institución educativa que aparte de preparar para el ingreso al 

aercado de trabajo, pretendia desarrollar una conciencia de valor 

social y cultural del pais•. (El objetivo es excelente, pero las 

aedidas para aplicarlo han manifestado deficiencias en la 

elaboración de instrU11entos psrs cuantificar el logro de los 

objetivos propuestos). 

3. 4 llBJ:CACIOH BN BL SJ: STBMA NACIONAL DE EDUCACION 

Pertenece al sistema de educación tecnológica* en el 

nivel medio de enseftanza superior, postsecundsris, con car6.cter 

terainal. Ls duración de les carreras es de seis semestres. 

* Bl Sistema de Educación Tecnológica abares casi el 60% en la 
instrucción en el nivel superior. se orienta a ls satisfacción de 
la demanda de formación profesional en todos los niveles, desde 
la capacitación para el trabajo hasta ls formación de técnicos de 
alto nivel e investigadores. Este servicio es coordinado por la 
secretaria de Educación Pl1blica por medio de La Subsecretaria de 
Bducsción e :i:nvestigación Tecnológica de la cual deprenden las 
direcciones de : Institutos Tecnológicos, Educación y Tecnologia 
Industrial, Tecnologia Agropecuaria, Ciencia y Tecnologia del 
Mar, Cuntro de Investigación y Estudios avanzados del J:PN, al 
centro de Desarrollo en Ingenieria y al CONALEP. 
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3.5. OBJETIVOS Y PLl\NEACION 

HISION GERENCIAL 

- consolidar al CONALEP 
como responsable de la 
educación media terminal 

OBJETIVOS DEL TEAH 
EJECUTIVO 

- Vincular el sistema 
educativo CONALEP al 
desarrollo socioeconómico 

MECANISMOS DE VINCULACION 

- Grupos académicos 
- comités de Vinculación 
- consejos consultivos 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

DESEABLE 

- Vinculación con el sector 
productivo. 

- Planta docente que est6'la
borando en la actividad que 
según la carrera requiera. 

- Integrar investigación 
científica con destreza téc
nica 

- Combinar aprendizaje escolar 
y práctica con las empresas. 

- Clima organizacional de res
peto profesional. 

ESTRATEGIA 

- Optimizar el uso de las 
instalaciones. 

- Apoyar las áreas productivas 
prioritarias según el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 

ESTRATEGIA 
- Identificar las ramas pro-

ductivas que ofrecen posibi-
lidades de desarrollo y 
encaminar los programas del 
Colegio hacia su atención 
seftalando: sector, Rama y 
Giros Económicos. 

ESTRATEGIA 

- Representantes del Colegio 
en el Sector Productivo. 

- cumple función de servicio 
Social, prácticas, Bolsa de 
Trabajo y Hicroindustria. 

- Actualización académica, 
administrativa yprofesional 

REAL 

- Existen otras instituciones 
más eficientes. 

- Profesionistas desempleados 
son profesores, bajo sueldo. 

- Laboratorios inhabilitados o 
sin laboratorios. 

- No hay convenios efectivos 
y suficientes con el sector 
productivo. 

- controles militares, manejo 
burocrático, que propicia la 
apatía académica. 

-----------------~·--
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3.6 CRITERIOS DE EVALUACION, 

La institución considera en sus planteamientos formales a 

la evaluación como "un proceso de delineamiento, obtención y 

elaboración de información ütil para juzgar posibilidades de 

decisión" en sus conceptualizaciones, la evaluación: 

- Determina el grado en que se están logrando los objetivos de 

aprendiz aj e. 

- Representa un proceso integral, sistemático, continuo que tiene 

como tarea valorar los cambios producidos en la conducta del 

educando, la eficiencia de la técnica empleada, la práctica 

profesional del docente, la calidad de los planteles y programas 

de estudio y todo cuanto converge en la realización del hecho 

educativo. 

Pertinencia en relación con: 

• Expectativas sociales 

• Expectativas Jnstftuclonales 

• ExpectaUvas del sector produc
llvo 

• Expectativas de los docentes 

• Expectativas de los estudiantes 

Pertinencia de: 

Perfiles profesionales 

Planes y programas de estu
dios 

Materia/es didácticos 

Perllles docenles 

Melodologla (conjun10 de pro· 
cedlmlentos y sistemas) 

Calidad en términos de satisfacción de: 

e Sector productivo: formación de 
recursos humanos necesarios de 
nivel ópllmo 

" :::iom:,~:i: ~~~é~~~ Integral y de 

• ~~~=~tes: capacitación profe-

• Directores de planteles: relro
allmenlaclón 

Perfiles profesionales 

Planes y programas de estu
dios 

Perllles dldácllcos 

Perfiles docentes 



El criterio oficial se comenta en términos generales. 

"Durante el periodo 1991-92, se elaboraron 
cuatro informes de actividades y autoevalua
ción que presentó la Dirección General a la 
H. Junta Directiva del Colegio; se hicieron 
informes evaluativos por cada plantel, los 
cuales fueron comentados con los directores 
el objetivo de mejorar los servicios educa
tivos; y, se dió seguimiento al cumplimien• 
to en la entrega de los formatos del Sistema 
Integral de Información de las Entidades 
Globalizadoras." ( 2 ) 

~El exceso de información interna contrasta con la escasa 

información que los planteles proporcionan a quienes la 

solicitan. 

En la memoria referida, destacan convenios hechos por la 

Institución: 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

INTEAn-DOHÁL'lt. 

"' 
CONVENIOS DE PLANTEL 

fll::ClOllPAJVAOO•lll. 

"' 

( 2 ) MEMORIA 1991-1992 Pl69 CONALEP 

... 
83 
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3.7. GENERALIDADES EN LOS PERFILES Y PLANES DE ESTUDIO 

En este apartado se presentan, de forma general los 

principios teóricos planteados en los folletos de publicidad y 

cédulas de apoyo del mismo sistema CONALEP. 

La capacitación y adiestramiento para desarrollar 

aptitudes, conforme lo sef!ala el Articulo 153 de la Ley Federal 

del Trabajo, se retoma en el marco legal · que fundamenta el 

Colegio. 

" El CONALEP proporciona capacitación técnica dentro de una 

formación integral impartiendo conocimientos socio-humanísticos 

con el objetivo de concientizar al alumno sobre su papel social 

como trabajador, como ciudadano y como individuo potencialmente 

apto .. . 11 

11 El modelo de esta escuela está regido por el concepto de 

educación para el desarrollo, es decir, se relaciona directamente 

con los avances de la tecnología y el conocimiento científico, y 

de manera prioritaria, con las perspectivas económicas del país 11 • 

"La Institución proporciona al estudiante una preparación 

eminentemente técnica sin descuidar su formación cultural y 

social. Las carreras que ofrece comprenden 40% de teoría y 60% de 

pr~ctica, combinando el aprendizaje en la escuela con el objetivo 

del sector productivo. 

La característica central del Colegio es su vinculación 

permanente con la comunidad y el sector productivo de bienes, que 

se expresa en diferentes formas como son: la estructuración 

conjunta con el sector productivo de los planes y programas de 

estudio, la incorporación de sus técnicos a la demanda laboral. 
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11 La duración de las carreras que ofrece este Colegio es de 6 

semestres, al término de los cuales se otorga un titulo de 

Profesional Técnico. Pero el interés del CONALEP por sus alumnos 

no termina ahi, pues el Colegio cuenta con un servicio que 

facilita al egresado su incorporación inmediata a la actividad 

productiva, ya sea en un puesto laboral o bien asesorándolo en su 

propia empresa. 

En anexo se presenta la relación de especialidades que se 

imparten en todo el sistema CONALEP en sus áreas: Industrial, 

Administración y Salud. 

EL PERFIL DEL EGRESADO 

El Profesional Técnico cuenta con herramientas metodológicas 

y los conocimientos cientifico-tecnológicos y socio-humanisticos 

necesarios para el exitoso desempei\o en su carrera. Gracias a 

esta formación integral, el Profesional Técnico está capacitado 

para ocupar los mandos medios de una empresa pública o privada, o 

bien crear su propia empresa. 

Los profesionales técnicos poseen prestigio y reconocimiento 

social, ya que brindan un importante apoyo al desarrollo y 

modernización del sector económico, pues contribuyen a 

incrementar la productividad de las empresas con actividades como 

Coordinar y supervisar la labor del personal a su cargo. 

Seleccionar, preparar y aplicar los recursos necesarios para 

la obtención de bienes y servicios. 

controlar la calidad de las materias primas, bienes y servicio 

crepr y operar microempresas. 
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BSTRUCTURA CURRICULAR 

Se expondrá la presentación fol'llal derivada de los 

acuerdos tomados en los DepartBllentos centrales de esta 

Institución. ( 3 ) 

Bl Colegio Nacional de Bducación Profesional Técnica ha 

tomado la sistematización del dieefto norte8llericano de objetivos, 

adaptándose a las necesidades del pais y procurando superar 

algunos conceptos co•o la flexibilidad de los programas. 

La sustentación teórica para elaborar los programas se 

basan en los principios propuestos por Robert H. Gagné, Bruner, 

Tyler, Hager y Benjamín Bloo•.* Principal•ente en la 

jerarquización de objetivos conductualee.** 

La estructura formal de los programas de aprendiz aj e que 

operan en los COHALBP se definene en tres tipos: 

1. Teórico: Programas que no incluyen el desarrollo de 
prácticas en taller o laboratorio. 

2. Práctico: Programas dedicados a la realización de prácticas 
utilizando laboratorios y talleres. 

3. Teórico-prácticos : Progra•as que en su desarrollo incluyen 
sesiones teóricas y prá~ticas en talleres, 
laboratorios y/o de cru:ipo en forma complementaria 

( 3 ) CONALBP. Memoria 1992-1993 y Cédulas que proporciona la 
Dirección académica del CONALBP en el curso introductorio de 
fot"lllación docente (1993). 
* Benjamín Bloom y sus colaboradores (1950) idearon un sistema de 
clasificación de objetivos conductuales para usarlos en el 
desarrollo del curriculum, enseftanza y elaboración de pruebas. su 
principal obra es la Taxonomia de los objetivos de la educación 
que contempla las tres partes de 111 personalidad humana 
(afectiva,cognoscitiva y psicomotora). 
** Objetivo conductual es la descripción y delimitación de una 
serie de conocimientos que se espera que el estudiante adquiera 
en un plazo determinado •ediante el proceso ensellanza
aprendizaje. Be el enunciado que describe un cambio propuesto en 
la conducta del estudiante. Taxonomía de Bloom 
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ARBAB DB BSTUDIO 

Industrial. 

Bn esta 6rea el Coleqio ofrece 75 carreras 

distribuidas en las siquientes sub6reas: alimentos, Quimica, 

construcción, Naval, Hetalmec6nica, Instalación y Mantenimiento, 

Blectrónica y comunicaciones, Hineria y Producción. 

Administración. 

se ofrecen 19 carreras, distribuidas en dos sub6rea$' 

comercio - Administración y Pinanzas. Bntre estas carreras pueden 

mencionarse las de Asistente Bjecutivo y contabilidad Piscal. 

Turismo. 

Bn esta área se ha implementado un amplio programa para 

formar dichos profesionales técnicos en el que particippan mas de 

32 planteles en toda la Repóblica, quienes en conjunto ofrecen 10 

carreras relacionadas con el sector turismo. 

Salud 

Las carreras que se imparten son 12 y abarcan dos subáreas: 

Atención de la salud y Promoción de la salud. 

Pesca 

Las carreras se distribuyen en 12 opciones divididas en las 

subáreas de Acuacultura y Pesca, formando profesionales técnicos 

que conocen y aplican las técnicas más actualizadas en el cultivo 

y explotación racional de las especies animales de agua dulce Y 

salobre. 
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Agropecuaria 

En medio de profundas transforaaciones de la estructura 

agraria y en pleno proceso de •odernizaci6n tanto ganadera como 

en la agricultura, suaadas al acelerado incremento del nivel se 

exPOrtaciones; el colegio ofrece 11 carreras especializadas en 

este sector primario de ia producción en las subéreas Agrícola y 

Ganadera 

RBQUISITOS PARA INGRESAR AL COHALBP 

- Copia fotostética del certificado o Constancia de secundaria 

- Copia fotostética del Acta de Nacimiento 

- seis fotografias recientes tamafto infantil en blanco y negro 
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3. 8. MECANISMOS DB 'VIHCULACION 

Uno de los principales objetivos del colegio en aateria de 

vinculación ea el que a nivel de los planteles se cuente con dos 

órganos integrados l>or los representantes de las eapreaas y de 

otras organizaciones educativas y sociales, estos son el Comité 

de Vinculación y el Consejo consultivo, a través de los cuales se 

canaliza y proaueve la formación de recursos humanos calificados 

en función de los requeri11ientoe de los sectores productivos 

locales y regionales. 

Para propiciar la aixiaa funcionalidad · del Consejo 

consultivo y del coaité de Vinculación de cada plantel, se 

elaboraron el Manual de Operaciones de los Organos de Vinculación 

y los Reglaaentos que regulan sus actividades. 

" Cada plantel participa en el desarrollo económico de su 

región y actúa como agente de superación social gracias a su 

~ efectiva vinculación con: 

-Bl sector productivo, para conocer sus necesidades de recursos 

humanos, y con base en ello determinar las carreras que se 

iapartir6n en cada plantel. 

- La coaunidad cientifica y técnica del pais, a fin de elegir loe 

mejores profesores dentro de cada érea productiva. De esta forma, 

se asegura una educación que peraita al estudiante del Colegio 

trabajar desde el primer semestre de estudio. Bato es posible 

debido a que los planteles cuentan con bolsa de trabajo, gracias 

a la vinculación que se establece con las empresas de la región.• 

Fortalecimiento de loe Organos de Vinculación (1992) 

Reuniones de Consejn consultivo •.......•.... 289 

Reuniones de Comité de vinculación ........... 358 
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CAPITULO 

EVALUACION DEL.PLAN DB ESTUDIOS 
DEL PROFESIONAL TECNICO EN CONTJIBILIDAD FISCAL A PARTIR 

DE SU PERFIL PROSPECTIVO. CONALEP ATIZAPAN-II 

C•l·ANTECEDENTES 

El CONALEP ATIZAPAN II, inicia sus labores en 1987, en la 

calle de Tabachines en Atizapán, con práctica en laboratorios de 

otros C~naleps circunvecinos. Ofrecía las carreras de T.P. 

Mecánico Electricista, P.T. en Contabilidad Fiscal y T.P. Químico 

en Procesos de Producción 

En 1988, empieza a funcionar en la Colonia Villas de la 

Hacienda; calle Toril y Rodeo. 

El siguiente cuadro muestra la captación de alumnos y la 

eficiencia terminal. 

CF Técnico Profesional en Contabilidad Fiscal 
HE Técnico Profesional Mecánico Electricista 
QP Técnico Profesional Químico en Procesos de Producción 

GENERACION INGRESO EGRESO 

1978-90 CF 65 31 
HE 32 12 
QP 18 11 (se quita 

ca1·rera) 
Feb 88-Hzo91 CF 35 27 

HE 22 9 

sep 88-Ag 91 CF 105 51 
HE 83 30 

Feb 89-Hzo92 CF 73 51 
ME 43 29 

sep 89-Ag 92 CF 82 
" 

60 
HE 48 . 35 

Feb 90-Hzo93 CF 110 ·65 
HE 98 69 

esta 
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ANALISIS SITUACIONAL 

Según encuesta realizada en' Noviembre de 1993 por la 

Asociación de Colonos del Fraccionamiento Villas de la Hacienda, 

se puede mencionar lo siguiente: 

Villas de la Hacienda es . una colonia donde habitan 

aproximadamente 9 mil familias de clase media y clase media baja. 

El 22% de la población es económicamente activa. 

El 27% de la población es mayor de 12 aftos y menor de 18 ( de 

ellos, sólo el 1% asiste .al CONALEP. La· población estudiantil 

asiste en porcentaje considerable a instituciones privadas), 

El 45% de la población es menor de 12 aftos. 

Por otra parte: 

La colonia se encuentra rodeada por varias poblaciones que 

se ·caracterizan por la irregularidad de asentamientos humanos por 

lo que representan · zonas carentes de servicios públicos, 

convirtiéndose en grandes áreas marginales. 

se.gún el Plan· Nacional de Desarrollo de Atizapán de 

Zaragoza e ( 1990) 'asevera que existen aproximadamente un total de 

25 mÜ famiÚas entre las colonias Margarita Maza, San Miguel, 
:· ; ' -_ ; . ~· \ . : ' . :' 

LÓmas:·de:·.'saií.·"Migitel, Las Torres, Hacienda la Luz, El Jaral, y 

Bosques de p<i:ac.ala. No hay datos referenciales sobre población 

~6tlldiatitl J., 'pet:O. eÍ problema educativo es agudo debido a que. no 
.. . .' _.· .-·.·_ -, .... : 

existen eón "suficiencia· 'planteles .de. educación oficial. No hay 

preparatorias o pi·ofesió;.¡aies 'po1· parte : :def. · G .. ~bierho; Este 

serviÍ:in es exclusi·v~·"d:~i,:·~~·Cto~· priV~do, ~ s610 \~·. NO-í:mál.""' SÚperior 

y el CONALEP son las i~~ti~ucioi1es oficiala~ de ed~cac:Í.ó1i post-

::;ecnnclariél; Sin . e~b~r9o, -·la pobl.cu:ión ~eRtudiantll-.- eiL estos 

~Pnt.ros 8~ mínima. 
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A continuación se presentadn los principales aspectos 

curriculares en el Plan de Estudios del PTCP. 

Dentro de un procedimiento formal mencionaremos las 

caracter:Csticas generales en la implementación de la carrera en 

el COHALEP Atizapán II. 

4.2 DIAGNOSTICO DE HBCBSIDADBS. 

Según entrevista realizada en Julio de 1994, los directivos 

informaron que la carrera de Contabilidad Piscal se implementó 

en el plantel Atizapán II conforme a las informaciones 

proporcionadas por el INEGI y a las investigaciones realizadas 

por las Oficinas Nacionales en base a las condiciones 

geográficas, pol:Cticas, económicas y sociales de la región* . 

Las decisiones y acuerdos fueron formulados por las oficinas 

centrales en coordinación con las oficinas del plantel. 

El criterio para implantar la carrera se debió a la 

cantidad de negociaciones que requieren este servicio como 

oficinas particulares y oficinas rentísticas (Municipio, Estado). 

De acuerdo a los mecanismos de vinculación se informa que 

no se pueden dar cifras debido a las pol:Cticas del CONALEP. Se 

menciona que los acuerdos se establecen desde oficinas centrales. 

El personal directivo menciona que no tiene información 
específica en este aspecto, las respuestas son dadas de acuerdo a 
los principios generales del sistema CONALEP. 
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4.3 EL PROFESIONAL TECNICO EN CONTllBILIDAD FISCAL (PTCF) 

El propósito general de esta carrera es preparar al 

profesional técnico· para la rea¡ización de trámites fiscales, 

declaraciones anuales, pagos provisionales, retención de 

impuestos sobre el producto del trabajo, declaraciones del 

Impuesto al Valor Agregado ( IVA), de las personas físicas y las 

personas morales, Así mismo en la evaluación de operaciones 

contables para llevar un adecuado control dentro de las empresas 

mercantiles y en la realización de auditorias fiscales a personas 

fisicas y morales. 

Su ámbito de acción se ubica en el sector servicios y su 

campo ocupacional se encuentra en empresas industriales, 

comerciales, de servicios y gubernamentales, así como en 

despachos contables. 

su importancia radica en el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales de personas fisicas y de personas morales. 

Requisitos Académicos: 

a. Para ingresar a la carrera 

- Aprobar el examen de admisión 

- tener certificado de Educación Media Básica 

b. Para obtener el Titulo Profesional 

- Haber acreditado la totalidad de las asignaturas del Plan de 

Estudios. 

- cumplir con el servicio Social Obligatorio 

- Realizar prácticas profesionales en el sector productivo 

- Aprobar la evaluación profesional. 



95 

PERFIL DEL EGRESADO.PROFESIONAL TECNICO EN CONTABILIDAD FISCAL 

Este profesional está preparado para trabajar, de acuerdo 

con su carrera, en sistemas de producción de bienes y servicios, 

formados por: personas, recursos naturales transformados, o no 

por el hombre, recursos financieros; equipo e información. 

Puede participar en tareas de concepción, realización y 

comunicación; generalmente bajo la dirección de un profesional de 

nivel superior¡ servir de enlace entre éste último y el 

trabajador calificado de nivel básico. En el espectro de 

ocupaciones, al que pertenece la carrera, sus conocimientos y 

aptitudes teóricas y prácticas están comprendidos entre los de 

éstos dos trabajadores y puede substituir a cualquiera de ellos 

en algunas actividades. 

Tiene preparación para el trabajo individual independiente. 

Puede trabajar en qrupo, ya sea como subordinado o como 

coordinador. 

El plan de estudios de la carrera, dá énfasis al desarrollo 

de la creatividad y de aptitudes metodológicas, y también a la 

adquisición y el dominio de conocimientos científicos, 

tecnonógicos y humanísticos básicos. 

Preveé una educación que permita al egresado ejercer su 

profesión y actualizarse¡ y le sirva para mejorar su comprensión 

del medio ambiente y la sociedad, especialmente de su pais, asi 

como su identificación con los valores nacionales. 
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FUNCIONES. 

Funciones del PTCF en el área de administración. 

Participar en el sistema mercadotécnico para la 

procuración de bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

del mercado. 

- Coadyuvar al cumplimiento de las relaciones formales 

establecidas en la estructura orgánica de su área de trabajo. 

Verificar el cumplimiento de los sistemas y 

procedimientos administrativos establecidos. 

- Participar en ia administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales. 

- organizar las funciones y actividades del personal a su 

cargo. 

- Auxiliar en el acceso de información automatizada. 

- Participar en la capacitación en el trabajo. 

- Aplicar las medidas de higiene y seguridad y 

preservación del medio ambiente. 

Funciones del PTCF en contabilidad. 

- Apoyar el funcionamiento administrativo de su área de 

trabajo. 

- Participación en la elaboración de estados financieros. 

- Participar en la elaboración de sistemas elementales de 

registros contables y administrativos. 
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- Participar en la aplicación de auditorias contables, 

fiscales y administrativas. 

- Realizar trámites fiscales referentes a la importa

ción e bienes y servicios. 

- calcular depreciaciones y amortizaciones del activo 

para efectos fiscales. 

- Determinar y/o aplicar las obligaciones fiscales a 

los diferentes tipos de impuestos que afectan a las 

personas físicas y personas morales: IMSS, ISSSTB, 

iva, compra-venta a crádito y contado, etc. 

- Realizar registros contables generados por la opera

ción administrativa de su centro de trabajo. 

CAMPO OCUPACIONAL 

En empresas públicas y privadas de tipo: 

comercial, industrial, de servicio, despachos contables, 

secretaria de Hacienda y Crédito Público, Receptoria de Rentas. 

MECANISMOS DE VINCULACION 

El CONALEP ATIZAPAN II hasta 1993, realizó convenios con la 

Receptoría de Rentas en Atizapán de Zaragoza, así como con la 

Sria de Hacienda y Crédito Público del mismo Municipio, siendo 

estas instituciones los principales lugares donde los estudiantes 

pueden realizar sus trabajos de investigación. 

Se encuentra en proyecto la realización del SAEPT* y la 

adaptación del Sistema Modular. 

• Sistema Abierto de Ensefianza Profesional Técnica. 
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4.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PTCF 

se expondrá la presentación formal derivada de los acuerdos 

tomados en los Departamentos centrales de esta Institución. 

La estructura formal de los programas de aprendizaje que 

operan en los CONALEP se definene en tres tipos: 

1. Teórico: Programas que no incluyen el desarrollo de 

prácticas en taller o laboratorio. 

2. Práctico: Programas dedicados a la realización de prácticas 

utilizando laboratorios y talleres. 

3. Teórico-prácticos : Programas que en su desarrollo incluyen 

sesiones teóricas y prácticas en talleres, 

laboratorios y/o de campo en forma complementaria 

En el desarrollo de los programas 

siguientes actividades: 

se sugieren las 

l. Teóricos. 2.Prácticos 3 Teórico-Práctico 

-Utilizar material - Resolver problemas -Auxiliarse en el 
audiovisual. - Elaborar organigra cumplimiento de 

-Discutir el tema en ma con las caracte los objetivos. 
equipos risticas. sefialadas -En tiempo fijado 

El aprendizaje esta descrito en términos de modificación de 

conducta con base en teorias de algunos autores como Bloom, 

Guilford y Hager, principalmente. (Ver Anexo 4) El desarrollo 

curricular se implementa por objetivos de aprendizaje como los 

siguientes: 
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a) Objetivo General: Lo que se pretende que el alumno 

logre al finalizar el curso 

b) Objetivo intermedio: describe aquello que el alumno 

debe lograr al concluir cada tema. 

c) Objetivo especifico. Ap+endizaje necesario para cubrir 

los requisitos del tema. 

- Determinación temática: 

Temas: para temas, subtemas y divisiones se utilizarán 

números arábigos; la numeración de los temas es progresiva. 

subtemas: se enumeran tomando en cuenta el número de tema 

y el número especifico de cada subdivisión. 

- Prerequisitos por tema: 

Materias o disciplinas en general, que influyan 

directamente en la comprensión del tema, facilitando asi, su 

asimilación por parte del alumno. Representan conceptos del mismo 

programa que se han visto anteriormente, y que son especialmente 

necesarios para que el alumno entienda un tema o subtema 

especifico. 

- Actividades sugeridas por tema 

consiste, en las actividades que se recomiendan al maestro 

para el desarrollo del tema, con el objeto de lograr un óptimo 

aprendizaje por parte del alumno. 

Tiempo de Enseñanza -sugerido: 

ta determinación del tiempo de enseñanza total debe 

incluir el número de horas.necesarias para las sesiones de clase 

teórica y en el caso de que se aplique, el n(1mero de horas para 

las prácticas requeridas por él. 



ESQUEMA GENERAL DE OBJETIVOS ESPECIACOS DE APRENDIZAJE 

IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES 

PLAN DE CURSO 

FOAMULACION DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

DOMINIO 
COGNOSCITIVO 

.OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 

TAXONOMIA DE OBJETIVOS 
~DUcACIONALES 

APLICACIDN PRACTICA 
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El CONALEP ha tomado la sistematización del disefio 

norteamericano de objetivos de aprendizaje entendiendo como 

objetivo conductual a "la descripción y delimitación de una serie 

de conocimientos que se espera que el estudiante adquiera en un 

plazo determinado mediante el proceso ensefianza-aprendizaje. Es 

un enunciado que describe un cambio propuesto en la conducta del 

estudiante" ( t ) . 

Los programas de estudio están integrados en términos 

generales por los elementos que a continuación se presentan: 

l. Propósito general del curso 

2. Objetivos terminales 

3. Objetivos de unidad 

4. contenido temAtico 

S. Tiempo 

6. Objetivos específicos de aprendizaje 

7. Actividades de aprendizaje 

B. PrActicas 

9. Medios y procedimientos 

10. Bibliografía 

11. apoyos audiovisuales 

Los reportes de evaluación por asignatura se realizan por 

unidad y es obligatorio para los profesores entregar tres 

reportes de evaluación en las fechas preestablecidas por Oficinas 

Nacionales. 

1 ) curso introductorio de formación docente. CONALEP 1990 p 132 
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EVALUACION 

Los conceptos que a continuación se mencionarán 

corresponden a las definiciones establecidas en los cursos de 

formación docente en el sistema CONALEP. 

La evaluación es un proceso de delineamiento, obtención y 

elaboración de información útil para juzgar posibilidades de 

decisión. 

La medición es un proceso por medio del cual es posible 

determinar cuantitativamente (cantidad) el grado en que el 

estudiante posee determinado nivel de conocimiento, habilidad, 

etc. Esto es posible a través de: definir que rasgo se pretende 

medir; determinar las diferentes formas por medio de las cuales 

se manifiesta perceptiblemente el rasgo elegido; y, establecer 

los procedimientos mediante los cuales se traducirán dichas 

manifestaciones o enunciados cuantitativos y cualitativos. 

La medición se realizará a través de pruebas, escalas y 

entrevistas. 

" Hasta que el resultado de la medición es interpretado y 

valorado, se ha complementado el proceso de evaluación." 

Teóricamente, la estructura de los programas CONALEP 

consideran que la evaluación puede convertirse en el motor del 

aprendizaje ( i ) porque implica la captación de estímulos 

relacionados con las necesidades humanas de satisfacción, 

integración y aplicación de conocimientos. 

Las características de la evaluación: Debe ser integral, 

sistemática, permanente, total, r~flexiva, reciproca, acumulativa 

y científica. 

( Z ) Ibid. p 203 
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En relación a la evaluación del programa,* los directivos 

nos informan que ésta se realiza a través de los resultados en : 

- El indice de egresados. 

- Aprovechamiento académico. 

- Aceptación de los sectores de la producción. 

- Resultados de pruebas especificas de evaluación. 

- Análisis cuantitativo y cualitativo del personal docente. 

- cuestionario de evaluación que proporciona el alumno. 

- Número de egresados asignados a las Oficinas Nacionales o 

locales. 

Seglln opinión de los directivos ( 1994), consideran que 

el programa de estudios del PTCF ha incrementado los resultados 

positivos en un 50% en relación a cuatro aftos anteriores. 

* La información cuantitativa no puede ser proporcionada (según 

directivos). 
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A continuación se presenta el esquema general del Plan 

de Estudios del Profesional Técnico en Contabilidad Fiscal. 

El Plan de estudios se divide en seis semestres, 

clasificando materias y tiempo especificado en la realización de 

objetivos del programa en cada una de ellas. 

Se considera a T= Enseftanza teórica, P= Enseftanza 

práctica y la segunda T= Total de horas. 

En el cuadro posterior al esquema de materias, se 

muestra el mapa curricular en base alas áreas de estudio, 

disciplinas y ubicación en los semestres. 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL 
PROFESIONAL TECNICO EN CONTABILIDAD FISCAL 

PRIMER SEMESTRE T p T CUARTO SEMESTRE T p T 

Introducción a la carrera o Necesidades Sociales 
Taller de Lectura y y Desarrollo Econ. o 
Redacción 1 2 3 Actualidades de la 
Matemáticas 5 o 5 Ciencia II o 2 
Introducción al Derecho 2 1 3 Legislación Fiscal II4 4 B 
Administración I 2 1 3 Contabilidad y Costos2 4 6 
Contabilidad I 2 3 5 correspondencia y 
Actividades técnicas Documentación 3 
aplicadas I o 10 10 Contabilidad de 

Sociedades 3 5 
15 17 37 Idioma extranjero I o 3 

1i1ii32 

SEGUNDO SEMESTRE T p T QUINTO SEMESTRE T p T 

Tecnología y Cultura Productividad y Orga 
en México 3 o 3 nización/producción o 3 
Matemáticas II 5 o 5 LegislaciónFiscalIII 4 B 
Archivonomia 2 1 3 Análisis Estados 
Derecho Mercantil 2 1 3 Financieros 2 
Contabilidad II 2 3 5 Economía 1 
Administración II 2 1 3 Sistemas comput. I 6 
Actividades técnicas Administración de 
aplicadas II o 10 10 sueldos y Salarios 2 1 3 

Idioma extranjero II 3 o 3 
16 16 32 ----16 14 30 

TERCER SEMESTRE T p T SEXTO SEMESTRE T p T 

Interdependencia Relaciones Humanas 
tecnológica 3 3 en el Trabajo 3 o 3 
Actualidades de la seminario de Titulac.3 o 3 
ciencia I 2 o 2 Crédito y Cobranzas 2 3 5 
Legislación Fiscal I 4 4 B Auditoria 3 5 B 
Matemáticas Comerciales 2 3 5 Sistemas comput. II o 6 6 
Contabilidad III 2 3 5 Finanzas 2 2 4 
Administración de Idioma extranjero III3 o 3 
Personal 2 1 3 
Derecho Tributario 5 1 6 16 16 32 

20 12 32 
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4.S ANALISIS DE INTERRELACION DE CONTENIDOS TEHATICOS 

En esta sección, se analiza la interrelación de contenidos 

temáticos, estos contenidos hacen referencia a los conceptos que 

conforman diferentes disciplinas. 

Bn este análisis se establece una red de interrelaciones 

existentes entre las materias. 

Para ,explicitar estas relaciones, se .retoma la simbología 

utilizada por Ma. Esmeralda Bellido Castafteda y equipo en su 

tesis "Evaluación de Planee de Estudio de la ENEP Zaragoza". 

RED DE INTERRELACIO!IES 

A-B 

A~B 

A - - - ->B 

Relación directa de A hacia B 

A y B tienen relación recíproca 

relación indirecta de A hacia B 

a-b-c incluidos en A 

c determinada por A y B 
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INTERRELACION INTERNA Y CONGRUENCIA DE CONTENIDOS CON EL 

OBJETIVO 

se consideraron tres tipos de conceptos, que están 

incluidos en los componentes de construcción de la estructura 

conceptual. 

Estructuras conceptuales Sintéticas 

o 

<> 
D 

concepto central 

conceptos conectados 

conceptos subordinados 

La selección de las materias se fundamentó en el perfil del 

PTCP , cabe mencionar que algunas de estas materias no fueron 

consideradas como básicas por la institución como el idioma 

Inglés y Técnicas y Sistemas computarizados. Esto refleja la 

carencia de visión prospectiva en el momento de elaborar el 

p1·ograma por parte de las autoridades ya que en la actualidad 

deberían contemplarse como asignaturas determinantes. 

Las materias fueron seleccionadas de acuerdo a la relación 

de asignaturas expuesta en· cuadros anteriores, del primero al 

sexto semestre¡ enseguida se procedió a enumerar progresivamente 

las asignaturas relacionadas de acuerdo a los temas planteados en 

la estructura curricular de los mismos. 
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ESTRUCTURAS CONCEPTUALES SINTETICAS 

l . HATEHATICAS I 

2. Algebra 

3. Exponentes, logaritmos y radicales 

4. Aplicación del instrumental matemático 

5. GEOMETRIA ANALITICA 

6. Elementos de Probabilidad y Estadistica 

7. Algoritmos 

a. Funciones circulares 

9. MATEHATICAS COMERCIALES 

10. Interés simple y compuesto 

11. Descuento y amortización de capital 

12 Operaciones cambiarías 

13. MECANICA Y DINAMICA ADMINISTRATIVA 

14. Etapas administrativas 

15. Investigación de operaciones 

16. Administración de cosas y personas 

17. Elementos de mecánica y dinámica 

18. INTEGRACION DE RECURSOS HUMANOS 
Y FINANCIEROS 

19. Integración, Dirección y control. 

20. Enfoque Sistémico 

21.supervisión y administración del 
tiempo 

22. Red de actividades y Pertinencia 

cp 
@ .... @ 

ft 
concepto sin in
tegración 

carecen de 
integración 

@ 

~
I 

@ 
1 

concepto sin _,,/"'. 
integración 

@ 



23 ADMINISTRACION DE PERSONAL 

24. Introducción y desarrollo de personal 

25. sueldos, salarios e incentivos 

26 Evaluación y control 

27. SUELDOS Y SALARIOS 

28. Conceptos básicos del salirio 

29. Aspectos legales 

30. seguridad social 

31. Integración de grupos de trabajo 

32 Relaciones humanas 

33. Motivación, liderazgo y comunicación 

34. Dinámica grupal y creatividad 

35. CONTABILIDAD COMERCIAL 

36. Registro de operaciones 

37. Conceptos básicos 

38, Conceptos prácticos 

39,SISTEMAS DE REGISTRO CONTABLE 

40. Asientos fijos'y de ajuste 

41. Registro de operaciones 

42. Hoja de trabajo 

43. cargo y Abono 

112 
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85. DOCUMENTOS FISCALES Y LEGALES 
MAS USUALES EN LA EMPRESA 

86. Elementos básicos de documentación 

87. Documentos mas usuales 

88. Procedimientos de control 

89 COMPRENSION DE TEXTOS EN INGLES 

90. Lectura 

91. Redacción 

. 92. Comprensión 

93. ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS 

94. Diafragmación 

95. Dispositivos periféricos 

96. Códigos 

97. SOFTWARE 

98. Programación 

99. Utileria 

100.Sistema 

101.0RGANIZACION DEL DEPARTAMENTO 
DE CREDITO 

102. Crédito mercantil 

103.Correspondencia de cobranzas 

104.0rganización del departamento 
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@ ,,. 
subordinado sin rela

ción ni secuencia 

---·fü:l 
@·····\ .... (§] 

~--·-® 

sin relación ni 
secuencia 

.- -·{fil 
®·-··\-···® 

. .... fil! 

.. .. (fil 

@)- ---+-@ 
L_ ... (§1 

@ 
elemento ·sin relacion 



105.ELABORJ\CION DE INFORMES DE 
CONTROL INTERNO 

106.Control interno, cuentas 

107.Control de operaciones 

108.Elaborar informes 

109.FINANCIAMIENTO 

110.Necesidades financieras 

111.Fuentes de financiamiento 

112.Costo de capital 

113.CaP,ital de trabajo 

114.Impacto inflaciónario @) 
~ 

elementos sin 
ni secuencia 
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En términos generales se observa una relación y 

secuencia adecuada, aunque en Idioma extranjero, Vinculación con 

el sector productivo y Cómputo¡ se registran serias deficiencias. 

Los contenidos son muy extensos y ello, aunado a la 

deficiencia del personal docente {que no trabaja en empresas y/o 

dependencias) no permiten profundizar lo suficiente. 

El perfil del alumnado¡ con deficiente preparación de 

secundaria, con más necesidad de trabajar que deseos de aprender 

y las condiciones de incertidumbre familiar, social y las propias 

de la adolescencia; ofrecen un panorama bastante complicado. 



G. 6 ANALISIS DE PROT<\'l'!POS DIDACTICOS. 
y CEDULAS DE APOYO .CONALEP 
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En esta sección se pidió la colaboración de algunos 

maestros del plantel especializados en su área, en relación a las 

observaciones de las cédulas de apoyo en la implementación de su 

programa. 

En algunas propuestas sef\aladas en el capítulo, se consultó 

la opinión de los docentes, ya que con su experiencia, son 

elementos importantes en el análisis de los textos. 

Como referencia diremos que, el centro de Apoyos y 

Prototipos Didácticos (CAPO) del CONALEP, edita y promueve la 

elaboración de cédulas de apoyo, mismas que son un compendio de 

los principales temas que se exponen en los diversos cursos y 

materias que se imparten en los planteles del este Sistema. 

Sin duda que es un gran esfuerzo y un valioso recurso para 

docentes y alumnos, siempre y cuando no sea considerado como 

único y limitativo para cubrir los temarios. 

Considero que dichas cédulas, deberían ser la base de 

estudio y a partir de ellas orientar la ense~anza y la 

creatividad del estudiantado, así como los proyectos de 

investigación. 

tstas, deberían adaptarse ai\o con ·afio a las características 

regionales de los planteles del colegio y a sus carreras. 

El CAPO ha promovido premios y estímulos a docentes y 

alumnos a fin de fomentar la investigación pero la respuesta es 
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insuficiente .Pienso que esos recursos podrían destinarse a 

través de los Departamentos Académicos en proyectos de 

investigación seleccionados que se expusieran al finalizar cada 

semestre en una Convención interconaleps, a fin de elegir los 

proyectos que fueran útiles y viables en su ejecución y con ellos 

solicitár apoyos a otras instituciones académicas y dependencias 

con el fin de llevarlos a la práctica. 



1
1

7
 

~
~
 

1 • 
• I • 

!~ 
1

: 
• I • 

I! 
i i 

1! 
+

 
: 



U
B

 

" 

1 

H
 -

H
" 

--------------
·-· ·-· 





-
-
-
-
-
-
;
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
~
-
-

1
2

0
 

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

------
~
-
-
-
-
-
-
J
 

[ ________________________________________________ _ 



1
2

1
 



1
2

2
 

"1 u 
"l.• 

,J 
! 



1~ 1 1 

r:;i 
L~J 

-
-
-
-
·-

-
-
-
-
-
-
-
-

1
2

3
 



-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-

1
2

4
 

-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

i l 
~
 . 

• l. 
"• 

. " 
·, 

o " 
. ~ . ; 

. " •. I •· 
~· ª r~ 



1
2

5
 



-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-

1
2

6
 



-
~
·
=
-
-
-
~
-
~
-
-
-
-
.
.
.
:
;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2

7
 



1
2

8
 

-----
~. 

t· 
.. 

1 i i . ; 

i i ! 

f 
:! 

• J 
i 1 ~ 

1 • ]i 
,_,. 

__ . iL_ 
-

-



~] 



1
3

0
 



1
3

1
 

:·, 
. 



132 

4 0 7 ANALISIS DE RESULTADOS. 

Datos presentados por la sección de seguimiento a 

egresados,• nos informa que de cada diez alumnos titulados, sólo 

dos tienen empleo. 

Es entendible esta situación ya que la carrera tiene un 

mercado ocupacion .. 1 restringido a despachos de asesoría contable 

y a dependencias públicas. Las empresas grandes ubicadas en la 

zona ( 11 Pepsi 11 , "Asbestos", "Industrias IEH", 11 FESTO Electronics 11 

y 11 Kimex 11 ) tienen un dispositivo por computadora, en donde la 

información contable y fiscal se organiza en disketes y el 

proceso se automatiza, por lo que el requerimiento del PTCF es 

escaso. 

Por otra parte, con las disposiciones legales vigentes en 

materia fiscal, en sentido de que sólo los contadores públicos 

titulados adquieren una mayor responsabilidad con los accionistas 

de las empresas que representan y son por tanto los únicos que 

pueden firmar toda la documentación de carácter fiscal; queda por 

tanto excluidos los Profesionales Técnicos en contabilidad Fiscal 

para conformar una microempresa por cuenta propia, es decir, en 

el mejor de los casos, sólo podrían ser contratados como 

asistentes de los despachos citados, lo cual limita sus 

posibilidades de ascenso y de desarrollo profesional. 

Considerando que la matricula profesional en licenciaturas 

administrativas, contables y financieras se ha incrementado en 

las diversas instituciones de nivel profesional y de reconocido 

prestigio, conforman sin duda una competencia muy agresiva 

• Dato proporcionado por Oficinas Centrales. 
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El Perfil Prospectivo del CONALEP, descuidó la forma y las 

propuestas reales en lo que respecta a la carrera del PTCF en el 

plantel Atizapán II de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Presidencial de 1978 y en los discursos oficiales que a 

continuación cito: 

PROPOSITOS * 
2. Bl CONALBP se plantea la formación de Profesionales Técnicos 

independientes y participantes en la creación de empresas. (El 

PTCF no puede crear su propia empresa debido a que este 

profesional no cumple con los requisitos 

legalización fiscal) 

establecidos por la 

3. Se propone la incorporación inmediata de sus egresados a las 

actividades productivas del pais. (sólo dos de cada diez 

egresados se incorporan al mercado de trabajo, según informes 

proporcionados por la sección de seguimiento a egresados). 

4. a) Operar en diversas zonas atendiendo la problemática 

regional, formando profesionales técnicos que demanda el 

desarrollo del pais. ( La zona donde se ubica el plantel en 

referencia se caracteriza por el escaso mercado de trabajo para 

este tipo de profesionales. Por otra parte, las grandes empresas 

• Documento de información del sistema CONALEP. CONALEP 1992 
Lo que aparece dentro del paréntesis es mi opinión 
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operan con dispositivos electrónicos en la captura y 

actualización de la información fiscal y los PTCE' del plantel 

Atizapán II no han aprovechado sus conocimientos en sÚtemas 

computarizados debido a que no se encuentran actualizadas estas 

máquinas) 

e) Revalorizar la importancia del profesional técnico medio 

dentro de nuestra sociedad. (Los ingresos que adquieren este tipo 

de profesionales no son mayores a tres salarios mínimos. Por 

otra parte, según encuesta realizada, aproximadamente un 70\ de 

los alumnos inscritos en este plantel no encontraron posición en 

otras instancias educativas por lo su definición por su carrera 

es imprecisa.) 

5. Dar una formación integral desarrollando una conciencia de 

valor social y cultural de su país y del mundo.( considero que no 

puede existir creatividad ni desarrollo de una conciencia 

cultural con el cumplimiento estricto de los objetivos de 

aprendizaje, lejanos muchas veces, al contexto del estudiante) 

6. Conciliación entre demanda social y económica. (En nuestro 

sistema económico de desarrollo capitalista no se puede plantear 

una conciliación entre los intereses económicos y los sociales, 

por ejemplo: El desarrollo tecnológico crea desempleo) 

8. b) Optimizar el uso de instalaciones y equipos. (Las aulas del 

CONALEP atizapán II se encuentran desocupadas en un 40%) 
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9. Identificar las ramas de la producción atendidas y determinar 

las que ofrecen posibilidades de desarrollo. Es necesario 

revisar las estrategias en el diagnóstico de necesidades) 

13. al Vinculación con la comunidad y la planta productiva, 

estableciendo desde el proceso de estructuración de perfiles, 

planes y programas de estudio, asi como la incorporación a la 

docencia de personal que esté trabajando en actividades ligadas a 

la carrera. Según encuesta realizada, el 90 \ del personal 

·docente que labora en este plantel es desempleado, recurrieron a 

esta opción de trabajo por no encontrar otra posibilidad mejor. 

La rotación de personal es muy alta, lo que impide la 

especilización en el desarrollo docente. El pago por hora clase 

es mínimo). 

c) Combinar aprendizaje en la escuela con el de la planta 

productiva. (Son escasos los convenios de vinculación con el área 

productiva, se enfocan en la atención del sexto semestre, lo cual 

me parece insuficiente) 

18. Realizar prácticas en el campo de trabajo a partir del 5° 

semestre con duración de 360 horas. Esto no se dá en la 

realidad según encuesta realizada a profesores y estudiantes) 

23. El grupo académico se encarga de conocer las necesidades 

del sector productivo nacional. ( En este plantel, en repetidas 

ocasiones se trató de localizar a este grupo de académicos para 

tener información referente, no tuve éxito en este propósito) 



136 

24. El Comité de Vinculación relaciona al educando con el 

sector productivo del pais a través del servicio social, 

prácticas y fomento a microindustrias. ( Posteriormente se 

mencionará un caso en el fomento de microempresas) 

A continuación cito una parte del discurso ofrecido por el 

Director General del CONALEP (Sep 1993) 

Sr. Lic. Carlos Salinas de Gortari: 

•.. continuaremos contribuyendo a la construcción del 

México moderno; lo seguiremos haciendo con los elementos básicos 

y naturales a nuestra institución: La educación, la tecnología y 

su vinculación con los procesos productivos. Lo haremos con 

nuestra forma de pensar sustentada en los valores sociales, con 

·ese ideal vivimos, con esa esperanza trabajamos en la gran tarea 

de edificar el futuro de la Nación. Lo haremos con apego al 

principio de nuestro lema: "Educación Técnica es progreso" . 

En este modesto trabajo, invito a la reflexión que surge de 

un mundo cada vez más agresivo y competitivo; La estructura 

académica está obligada a organizar y desarrollar acciones 

tendientes a lograr el aprendizaje significativo del "aprender a 

hacer" y "aprender a aprender 11
• 

La actualidad presenta una crisis de confianza en los 

centros educativos ya que no proporcionan los suficientes 

conocimientos para desarrollar una práctica profesional eficaz y 

ética. Los riesgos son delicados ya que esta en peligro el 

proyecto de una Nación soberana e independiente. Por ello, quizás 

no existe disyuntiva: el camino es claro y se llama cambio. 
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Considerando las premisas establecidas en el segundo 

capítulo acerca del significado de la PROSPECTIVA, que define al 

futuro como un objetivo deseado hacia la realidad del presente, a 

efecto de determinar escenarios futuros deseables y viables; 

seleccionando los instrumentos que pongan en marcha las acciones 

para alcanzar dichos objetivos; teniendo en cuenta que el 

horizonte prospectivo es de diez a quince alias e incluye 

variables de comportamiento cuantitativas y, de manera esencial 

de"' tipo cualitativo; Determinaremos la evaluación del plan de 

estudios en referencia. 

En 1978 al crearse el CONALEP, previo descubrimiento de 

yacimientos petrolíferos en nuestro país, convirtieron al 

petróleo en el motor del presente y futuro de la economía 

mexicana. 

"En los primeros meses de 1977 la reserva probada de 
hidrocarburos se estimó en 11 mil millones contra 6300 millones 
del a1lo anterior'' 

11 A continuación , vinieron las empresas internacionales 
especializadas en hacer estudios para certificar la cantidad de 
reserva probada y dieron la razón a PEMEX, en el plazo del 
sexenio de José López Portillo, la reserva probada se estimó en 
72 millones de barriles; la producción diaria se triplicó de 750 
mil barriles en 1976 a 2 millones 700 mil barriles por dia en 
1981"(3) 

( 3 l Anda Gutierrez cuauhtemoc "La Nacionalización de la Banca" 
Ed I.P.N. p 4-5 
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El panorama optimista que vislumbraron los funcionarios del 

gabinete económico lo impregnaron hacia el sector educativo y ~n 

ese contexto; la educación técnica era una gran opción. 

En realidad, podemos afirmar categóricamente que no se 

tuvo una visión prospectiva ni en los altos funcionarios de la 

Administración Pública ni las Autoridades. 

En 1981, al egresar la primera generación de alumnos del 

sistema CONALEP, se enfrentaron a situaciones que no se habían 

previsto en los programas gubernamentales, la desestabilización 

económica del sector productivo, provocó el incremento del 

desempleo. 

11 Porque algunos dicen ahora, a toro pasado¡ que las 
circunstancias económicas que se manifestaron en 1981 eran en su 
conjunto perfectamente predecibles y que por tanto, la 
ineficencia administrativa propició la crisis .. , Respecto a lo 
predecible, el 27 de diciembre de 1980, en el debate para aprobar 
el presupuesto de Egresos de la Federación pa1·a 1981, no encontró 
vaticinio alguno respecto a la coincidencia de factores 
económicos que meses después vivimos" 

"En realidad, desde mi punto de vista estricto de la 
técnica económica, no se podía predecir razonablemente todo el 
conjunto de fenómenos y factores siguientes: 

l. Disminuye la demanda internacional del petróleo, 
2. Baja el precio.internacional del petróleo, 
3. Baja el precio de la onza Troy de plata. 
4. Baja el precio del café, algodón y hortalizas. 
s. Se mantiene el embargo atunero. 
6. Disminuye el turismo de Estados Unidos a México 
7. Las divisas esperadas disminuyen en 10 mil millones· de. 

dólares. 
8, se recurre al endeudamiento: lo que antes se obtení'lí al 

7%, ahora se contrataba al 18% ( 4 ) 

·:.,< <->·./'·. 
Es decir, de 1978 a 1982, en cinco años·~ :·61 .. :p"ait91·ama 

optimista se tornó en pesimista, la abundancia en ;.:~~~~·~~z:~· 1 a 

riqueza en miseria. 

( 4 ) Anda Gutierrez, cuauhtemoc op. ci t ,· pS~9 ... 
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En ese contexto, el número de empleos que se esperó 

generar no sólo dejó de cumplirse, sino que surgió el desempleo 

de los ya existentes. 

De esta manera, el estricto análisis de la técnica 

económica y la proyección educativa de exclusivas variables 

cuantitativas mostraron su ineficacia. 

En realidad, elaborar un Plan Prospectivo, no es tarea 

fácil, pero se debe intentar para no volver a sufrir las 

consecuencias políticas macroeconómicas y educativas de una 

visión miope. 

El perfil del Egresado que plantea el CDNALEp, refleja 

criterios paliativo~ a necesidades inmediatas, por lo cual 

podemos. deducir que no existe un Perfil Prospectivo del 

Profesional Técnico en contabilidad Fiscal conforme a los 

conceptos expresados anteriormente; por lo cual no se puede 

realizar una evaluación prospectiva de este plan de estudios, es 

decir, en la medida en que no se vislumbró un futurable, y a 

partir de él, construir el futuro mas deseable y viable. 

simplemente no es posible evaluar, desde el punto de vista 

prospectiva la gestión del CONALEP, ya que la actitud de sus 

autoridades ha sido reactiva y adaptativa no proactiva y menos 

aún prospectiva. 

sin embargo, 11 criticar siempre es más fácil que actuar". Es 

por ello, que en mi propuesta trato de incorporar el Modelo de 

Administracíón Estratégica a fín de mantener una actitud 
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proactiva, tratando de anticipar las decisiones a los efectos de 

las variables controlables e incontrolables del entorno interno y 

externo. 

No obstante mis limitaciones, es preciso insistir que 

abandono la actitud reactiva que tradicionalmente se sigue en las 

instituciones educativas, sobre todo por las politicas 

burocráticas que dicta la s. E. P. , y a cambio coincido con la 

propuesta de Ackoff en el sentido de que, en el futuro solo deben 

permanecer los modelos educativos que efectivamente preparen 

educandos para resolver problemas. 

Es así, como sugiero que en la definición de <misión> del 

CONALEP no se descarta la posibilidad de definirla en aras de no 

frustrar a los jóvenes que egresan, aunque quizás los 

funcionarios representen de hecho una fuerza en contra, ya que no 

encontrarían acomodo en este esquema. 

La vinculación teoría-práctica, escuela-empresa; es un 

reto que enfrenta nuestro sistema educatiVo, considero que los 

egresados del CONALEP, de acuerdo a su especialidad deberían 

canalizar esfuerzos a participar e incorporarse a proyectos 

ecológicos. Al menos en la región de Atizapán, las amenazas de 

contaminación de 11 El Lago de Guadalupe 11 , la escasez de:_ agua 

potable en numerosas colonias populares y la urgencia de la 

preservación del medio ambiente; esperan ansiosas que la 

creatividad de los Profesionistas Técnicos transformen esas 

amenazas en oportunidades de empresas que generen empleo bien 

remunerados y eleven el bienestar comunitario. Si se puede. 
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4,9 PROPUESTA EL MODELO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA EN LA 
PLANEACION EDUCATIVA DEL PROFESIONAL TECNICO 

EN CONTABILIDAD FISCAL. CONALEP ATIZAPAN II 

STRATEGIC MANAGEMENT MODEL* 

El Modelo de Administración Estratégica se puede definir 

como el arte y ciencia de formular, implementar y evaluar la 

interrelación funcional de decisiones que faciliten el logro de 

los objetivos propuestos por la empresa o institución. ( 5 ) 

Representa un facilitador en la toma de decisiones al asignar los 

recursos presupuestales en atención al cabal cumplimiento de la 

misión de la empresa. 

Este modelo es una respuesta administrativa al mundo que 

vivimos, ya que nuestra era es impredecible siendo la única 

constante, el cambio. Esto deja de ser una sugerencia para 

convertirse en una reflexión, porque 

váriables que afecten una empresa, 

enton~es; lCómo debe actuarse? 

si cambia una o di versas 

escuela o institución, 

'Ahora bien, lPuede anticiparse el cambio? lSe puede 
' ' ' 

orientar el cambio para aprovechar las oportunidades? ó lSe 

pueden, ·ctesViar· las amenazas 'que se presentan?. 

Fred R. ria.vid es el autor de "Strategic Management Model" y 

su propuesta administrativa consiste en tres etapas: Estrategia 

de Foi·m.ulación, Estrategia de Implementación y Estrategia de 

Evaluación. como no es objetivo del presente trabajo, de manera 

Titulo original del modelo propuesto. 
( 5 ) David, Fred R; Strategic Management. Ed.MacMillan. New York 
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especial, el tratamiento administrativo; sólo se describirán las 

características fundamentales y aplicables de dicho modelo en un 

enfoque prospectivo. 

El siguiente cuadro presenta el modelo original del Modelo 

de Administración Estratégica, que plantea una respuesta al 

dinamismo estructural de una empresa o institución. 

-ament 
mis&ioo, -· .,,. 

strategies 

-

En este modelo, la definición de <misión> es un punto de 

partida básico, de ella se desprenden los programas, las metas y 

de tllanera fundamental, la asignación de los recursos. Si no está 

bien definida (la Misión) pudieran canalizarse inadecuadamente 

los recursos. 

( 6) David, Fred.R. op.cit. p 1 
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Para aclarar la misión se deben considerar principalmente 

los siguientes puntos. 

- Establecer un clima de organización positivo 

- Comprometer a los empleados con los objetivos y actbo-

dades de la organización. 

- Establecer parámetros de desempei\o que permitan evaluar 

las acciones con efectividad. 

- Vislumbrar un futuro deseable y posible. 

- Considerar la importancia de los elementos comprometidos 

en la misión como los siguientes: 

l. Proveedores: cuántas y cuáles firmas son proveedores. 

2. Mercado: Qué porcentaje se atiende y quién es la 

principal competencia. 

3. Nivel tecnológico. 

4. Filosofía: cuales son los valores institucionales 

5. Imágen Pública 

6, Conciencia de empleados y docentes lconocen la Misión? 

En el caso del CONALEP, no se encuentra definida <per se> 

la Misión, encontrándose generalidades como las siguientes: 

"Impulsar un sistema de formación de recursos humanos en 
toda la escala técnica de la linea de producción y de servicios, 
que dé respuesta a las necesidades de productividad, calidad y 
competitividad del sector productivo" ( 7 ) 

11 Vincular permanentemente el modelo educativo con la 
comunidad y con el sector productivo, estructurando conjuntamente 
con dichos sectores los planes y programas de estudio e 
incorporando a la docencia personal activo en ramas productivas; 
respondiendo además a las características regionales de la 
entidad" ( a J 

( 7 ) Memoria 1991-1992. Presentación pl CONALEP 
( 8 ) Catálogo de 'carreras pl CONALEP 
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Dentro del modelo en referencia, en la primera fase; La 

Estrategia de Formulación, se elabora un diagnóstico tanto del 

ámbito interno (IFE Matrix) como del externo (EFE Matrix) para 

definir Debilidades y Fortalezas, además de Oportunidades y 

Amenazas (DOFA) respectivamente. 

Resumiendo ambas, David sugiere perfilar una matriz 

competitiva como la que sigue: 

FACTORES CRITICOS IMPORTANCIA PONDE- COMPETIDORES NOSOTROS 
O CLAVE RADA (RATTING) ( * ) MAS IMPORTANTES 

% del mercado que 
atiende 

competitividad en 
precios 

Calidad del servic o 

Lealtad al cliente 

TOTAL 100.0 % 

En el caso del CONALEP, debería analizarse toda la oferta 

regional a nivel preparatoria y de allí elegir los tres 

competidores más importantes con el objetivo de comparar la 

compet:ftividad. (Hubiera querido hacarlo conjuntamente con la 

institución, pero fué imposible romper con las ataduras 

burocráticas que allí existen). 

( • ) Importancia ponderada: Se establece porcentualmente por 
grado de importancia ante la misión institucional. 
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con el diagnóstico establecido se debe perfilar una matriz 

de evaluación de los factores internos (IFE Matrix) y los 

externos (EFE Matrix). 

Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F D 

listado listado 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
o 

listado situación deseable Vencer debilidades 
usar fortaleza para para tomar oportuni-
aprovechar oportuni- dades. 
dades. Ej. 

(Situación geográfica ("convenio con ITESM) 
del Conalep) 

.l\MENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A usar fortaleza para Minimizar debilidades 

listado evitar amenazas. y evitar amenazas 
(Ej. Desarrollar el ( Ej. Diversificar el 

mercado de educación servicio) 
para adultos 

con lo anterior, se procede a analizar la segmentación del 

mercado para descubrir todo el universo; los clientes potenciales 

que podría captar el CONALEP. 

En este contexto de ideas, se sugiere analizar la 

perspectiva de desarrollo de la organización, para ello, el área 

de "Servicios Educativos" del CONALEP debi_era investigar , entre 

otros aspectos, los siguientes: 

- Oferta y Demanda educativa de nive1.:téd~,~;;~ :i(nivei i;egional. 

- Opinión pública sobre la organizaciÓh :'("ele': ~fupr°esás; egresados) 

- Clima organizadonal, emplE!adós ~.-cÚ:ident~:,;;C 
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La Matriz DOFA en el CONALEP ATIZAPAN II . 

INTERNO 
FACTORES CRITICOS PESO- RATTING*• PESO PONDERADO**• 

O CLAVE 
F - Instalación de equipo 
o computarizado. 
R 

.T - Ampliación de talleres 
A - convenio con universi-
L dad de los Angeles. 
E 
z - Capacidad financiera 
A para motivar el personal 

D - subutilización del inmue-
E ble en un 40% 
B 
I - Deficiente Sistema de 
L estrategia administrativa 
I 
D - Incentivos al personal 
A que no han sido efectivos. 
D 

1 total 

EXTERNO 
FACTORES CLAVE PESO RATTING PESO PONDERADO 

o 
p Tratado de Libre 
o comercio (TLC) 
R - Enorme población juvenil 
T 
u - Necesidad de capacitación 
N para el trabajo en amplio 
I sector de la población 
D 
A - Mayor exigencia Fiscal 
D 

T L C 
A - Depresión económica. 
M 
E - Expansión de la oferta edu-
N ca ti va. Nivel Preparatoria 
A 
z - Nula efectividad de los 
A convenios. 

- Disminución del gasto públi¡o 
en educación. 

total 
*Peso: Relación porcentual. 
** Ratting: se estima 1 a mayor debilidad,, 2 :a menor debilidad, 3 
metwr fortaleza y 4 mayor fortaleza. . 
***Peso Ponderado:Es la multiplicación del P,eso por el Ratting. 
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La formulación· de estrategias depende de la situación en, que 

se encuentre la institución. Para ello se contemplan cuatro 

perfiles básicos: 

conservadora 

IV 

defensiva 

III 

PERFILES 

aqresiva 

I 

competitiva 

II 

I. El poder financiero y tecnológico son vitales en este 

cuadrante. 

II. El crecimiento del mercado y la infraestructura son factores 

determinantes. 

III. La estabilidad· del mercado y la subutilización de la 

infraestructura son factores clave. 

IV Mercado estable sin crecimiento, posición financiera débil y 

desventajas tecnológicas, caracterizan.este cuadrante. 

lDónde se encuentra el CONALEP ATIZAPl\N II? 

Desde mi punto de vista en el cuadrante IV, enmarca en 

términos generales la situación de Institución, y en el mejor 

de los casos el cuadrante III. Independientemente de los 

anterior, el presente trabajo pretende orientarse en el 

fortalecimiento de las opciones educativas populai·es corno las 

propuestas con el CONALEP, pero con un compromiso de acercarse a 

la realidad inmediata. 
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En la Estrategia de Implementación se propone un enfoque 
prospectivo en las siguientes bases: 

o B 

OBJETIVO A LARGO PLAZO 

• Lograr que al menos el 80% de egresados 
estén ocupados. 

• Trabajar al 100% de la capacidad 
- Vincular al PTCF con empresas 
- Hacer 60% de los contenidos académicos 

sean prácticas profesionales. 

J E T I V o s A N u A L E 

EXTENSION COMITES DE COORDINACION 
EDUCATIVA VINCULACION ACADEMICA 

Seguimiento a egresados -conseguir plaza1 ·Mejorar conte 
a egresados y nidos academico• 

convenio de prácticas becas 
efectivas 

Detectar oportu Seleccionar 
Directorio de empresas nidades docentes 

Hiero 11 emprendedorº Biblioteca 

FACTORES CLAVE 

MERCADO: Oferta y Demanda educativa: 

- ocupación plena de la infraestructura 

s 

SERVI 
eros 

Captar 
necesi• 
dades 
regiona 
les. 

balidad 

PROPUESTA ESTRATEGICA 

- Mejorar la calidad de los contenidos l\ Y PROSPECTIVA 
académicos. 

rl CREAR UNA EMPRESA 

Realizar el seguimiento de egresados. CONALEP·SECTOR SOCIAL 

Detectar oportunidades de empleo para 1 el PTCF 1 



PRINCIPALES INDICADORES EN PLANEACION PROSPECTIVA DEL PTCF 

PRUICIPAW INDICADORES FUTUllADLt 
1990 WIO 

JHTEl!HO nucyosum 1 UTEllHO 1 REAL 1 VIAJIU 1 lDEAt. 
PESIMISTA OPTillI!l':'A 

-lmrocr .. e1a 
-Progr•u. de eatu.dto 
depuu.do•. 

-Dehe1t.>net<1enel 
d~tn1odel ldto• 
1n9ll!a 

-<'•iatl1o d• GObierno 

- Apo)'Q del Pl«lNAso:. 

-D<efleieneia en to!enleu f-Cerc:ania con al ITESM 
inforalltlcaa 

-Org.tnU•o ptiblleo,posi
ble .ipoyo de gobiernos 
e•l4t4l"s y •W11e1pdes 

-Infu.estruetura a11t1eient11t 

- cercanh con tr•pre.iaa 
de Tlalnep.tutla, euo1uti
tlin y At1:11p.in 

-cr&eiente prlvauue1ón 

-Reducetón d" e.ato Soc:lal 

-Ineertiduabre 

d:~ 11~;~t~~:~~:u~~~:!nw~·c1a¡ _ ~e&tor1edad .i Ti.e 
del planta). 

-llal111nvara1ón 

-oeae•pleo 

-Re:ago 
a;ropeeuario 

-eoapeteru:111 pro-
fe11lonal deahvo-
rabie 

-JnvHtónde 
tknlcoa y prof11-
atonales.for.inPoi; 

-Que rPtlr1111 sub-
•1dto al pt..ntal 

-s4ltd .. de 
capltalt'll 

-hPr .. aapr1vad48 -K1erell!•Pre>111 
provu 

-capital ur.tunJero 
-,1uenc1ón a rutu 

-01aelpl111<1 fueal de traru:pon" 

-rranquteu.11 prol1- -o .. .:lo1L<11.:tc11o".if1r;-
feran c:ale11d.,prop1etarto• 

pequvl\ot, antet ullu-
-rortaltet•iento de 
Eatadoa Y Hunteiploa 

lanteii 

-Ateaoua a 1nvet~u·-
-Ellpresaasolldaud.id nutu: P•quelloa tora• 

neoi;conpequeda.,•pr 
•A!le11orla a b1porto1do H 
n• y exportadores 

-R<!all:e1i: C•'DVen10~ 
-rruentarproydcto• con E11te1dos y Kw'llcl-
dehm•ne111rsecon plot p.ira cubur ,.,1-
eapitald .. NAPINSA victo 11oc1o1l ei;in bec .. 

d•to11t11111•111nto 

ll'IDI<.'ADOP.ES 
OC OPORTUIUD.W 

OPTIMISTA VIABLE 

-tntt"g1ar un d111paeho 
de•aei;o1h hsc•l 
ron doc"llh••• eqreaado• 
yeat11d1antaa 

-con lo.i recurso• 
obt.,ntdoi.erear 

-r. .. dt:ar eonvt-nio• eon 
lT!SK-C"EM t •11Pl'H4t 
alPdafle1tp<111'a 
pio;raaar v1111tat ¡Mtri6-
dlcas 

-Go>11t1011ar con ruta 27 
tran,port• barato para 
aeudu· • pdctlcat 

-Vlneularae a PRONA.SOL 

-Rt'ellzar c:onvtn10• con 

-Alu1otae1óndedocttnte• 

-Cha• oroaniuclono!tl 

-Depre1tón eeonó11tca 

-PUVatU . .1c1ondti!l 
ajtdo 

i~~;!!!:: ~ .. ~~ ~!ool~~~°!~::~.~º~:~~!~!. 
PubUco1 -Vinc:ul.tua a PRONASC!i ::~:::. :~·::::::::· 

ld1111ap1<"1•<11se19ro1ndu:1-
1 traah!.iyv1ncde1r11e dehc1ent" -De1plo•.,dd• .. rc.i•o 

¡MtLrolero 

-so11cloC"oa•rcial 
deflC'ltl~• I" 

; -tn~er:ncln tntenatv 
~ t"D Col¡11t "1 

! ..-:ctmc10,1 d11l pl<tnt•h 

, 11 el\d~ 

j -::'~~i:~1~0:d~~~:~41~:!ruto 
¡aerc11dor .. o,11anal.nae1onal 

e intet1111.:h•1ul, d .. reeho, 
ect1noa1o1 y ait.in111trac1ón 

.. • ... 
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En esta etapa del proceso administrativo,se considera al Plan 

de estudios como instrumento de .seguimiento e implementación de 

los objetivos institucionales. 

Dentro de los propósitos fundamentales del Colegio, fiqura el 

concepto de 11 educación para el desarrollo"; persigue relacionarse 

directamente con los avances de la tecnología y el conocimiento 

científico, así como con las "perspectivas económicas del pais". 

Para el logro de lo anterior, la estrategia es la vinculación 

permanente con la comunidad y el sector productivo. 

Es urgente que los siguientes objetivos trasciendan los 

informes oficiales y se acerquen a la realidad: 

- Estructuración conjunta con el sector productivo de los planes 

y programas de estudio. 

- Incorporación a la docencia de personal activo de las diversas 

ramas productivas. 

- Formación de Profesionales Técnicos de acuerdo a la demanda 

laboral. 

- Preparación técnica del alumno sin descuidar su formación 

cultural y social. 

- combinación del aprendizaje en las ;iulas 40% {teoria) con 

prácticas en el sector productivo 60% 

Adaptación de planes de estudio a las necesidades y 

caracteristicas regionales donde se imparte su carrera. 

- servicio a egresados para su incorporación inmediata a la 

actividad productiva y/o asesoria para instalar su propia 

empresa. 

-Establecimiento de Microempresas dentro del plantel. 
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E S Q U E M A G E N E R A L 
DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESIONAL TECNICO EN 

CONTABILIDAD FISCAL 

OBJETIVO 
8 

.· -Diagnóstic~- interno y externo 
A ", 0.-'t::, -··-

_s Deteé:éíó;,·'-d"e _:~;ortunidades y 
:. riesgos:'-' ' -

I 

c 

o 

_' Deterúiinación de oportunidades 
T -.-. y ;_deci_siones de inversión 

E 

c 

N 

o 

L Organización empresarial 

o 

INSTRUMENTO ACADEMICO 

-Necesidades socioeconómicas 

-Necesidades socioecon6micas 

-sistema político, oportuni
dades y riesgos. 

-Escenarios y pronósticos 
económicos y financieros 

-Actualidad empresarial 

-Formulación de proyectos 
de inversión 

-Matemáticas comerciales 

-Idioma extranjero 

-Administración I II 

Implementación de sistemas de -contabilidad I II III 
G control administrativo y finan-

ciero. -sistemas computarizados 
I 

c Tramitación de asuntos fiscales -Legislación fiscal I II III 

o 

c 
o 
M 
p 
L 
E 
M 
E 
N 
T 
o 

Tramitación de crédito y 
cobranzas 

correspondencia 

-Finanzas 

-crédito y cobranza 

-constitución de sociedades 

-contabilidad de sociedades 

-Taller de lectura y redac
ción. 

-organización para la 
producción. 
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Estrategia de Evaluación·. 

Las mejores formulaciones e implementaciones a los programas 

resultan obsoletas si cambian los principales factores clave 

internos y externos de la Institución. Por ello es esencial, que 

se revisen, evalúen y controlen constantemente la ejecución de 

estrategias. 

Los esfuerzos en la evaluación estratégica de administración 

proporciona elementos para prevenir cambios que afecten a la 

institución. Por ello, esta etapa del proceso administrativo es 

vital. 

En la evaluación del CONALEP se plantea lo siguiente: 

Interna 

Objetivos 
vs 

cumplimiento 

REVISION DE ESTRATEGIAS 

(Evaluación de la Matriz) 

Externa 

Objetivos 
vs. 

cumplimiento 

lSe registran diferencias importantes?~ 
NO 

Comparar el plan vs. las metas y asig 
nación de recursos vs. resultados 

lSe registran diferencias importantes?. 

desempefto 

TOMAR 

HEDIDAS 

CORREC-

TIVAS 

PLAN 

DE 

CONTIN-

GENCIA 



TERH.OMETRO DE EVALUACION 

+6 +5. +4 +3 +2 +1 -1 -2 . -3 -4 ~5 . -6 

+6= expansión, aprovechar oportunidades. 

+5= Integración concéntrica 

+4= Desarrollo de mercado productivo 

+3= Convenio con Tecnológico de Monterrey 

+2= Diversificación. 

+l= Urge mejorar la calidad del servicio 

O= Urge desarrollar el mercado 

-1= Urgencia de penetración del mercado 

-2= Cambio de actividad 

-3= Venta de activos 

-4= Liquidación 

-s= Desintegración del servicio 

-6= Desaparición total. 
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De acuerdo a la información que pudo recabarse, se supone 

una evaluación de O a +2. Por lo que sugiero analizar contenidos 

de bibliografía básica a efecto de proponer mejoras en las 

cédulas de apoyo. 

Como puede apreciarse, el reto no es fácil. Parece difícil 

que las autoridades actuales cambien su mentalidad, ya que como 

lo dice el director del plantel hacen falta cambios "desde 

arriba", y para. que se den cambios ºdesde allá 11 hacen falta 

cambios abajo, en la realidad y esta ya demanda atenciones, 

reclama proyectos de inversión y oportunidades para combatir la 

escasez. 
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En· este momento, la visión prospectiva debe incluir como 

variables cualitativas y exógenas el T L e, el cambio de gobierno 

sexenal en México, la estructura de poder político y económico 

norteamericano y los proyectos canadienses viables. 

La estructura Sociopolítica interna puede modificarse 

aunque no considero que radicalmente. La 11 familia 

revolucionariaº (PRI) seguirá su estructura monolítica en las 

cámaras. Pienso que hará cambios, más por obligación que por 

convicción. La negociación comercial, sobre todo de Estados 

Unidos se va a multiplicar desde las grandes empresas y gobiernos 

hasta los niveles económicos, en este sentido se debe tener 

cuidado ya que las negociaciones de agentes económicos fuertes 

con otros débiles pueda ser una tentación de abuso de los 

primeros sobre los segundos. 

Por ello, la necesidad de preparar jóvenes capaces de 

enfrentar los retos tecnológicos con capacitación y actitud 

proactiva. 



PROPIJESTA 

t::':"'~.roRAC.-ION DE TEHAS QUE HOTIVt:N y r~t.~AFi::-1 AL 1\!.l~H('t rl\P.1\ LA n1vt..sTIG1\CION 

- :1:cn1·,o:--.1 -!~n-d"' tf.m-<"Sb.Ísicos 
y matf!t·ias 

v111r.-11I~c1<'n con e::r"n~nct.> 'I ll'.\C'Ull!tmto!> resultanteE 1 co111entariot= 
pt.1cti<:a!t <fol alu11mo 

su entorm:• 1 f'll escuel;t 

-----··-------!------!------
-P .. ali:<"c:.O:n 41 .. censl'.ls de11ográf1-
c-or l' n·rres ... ntacióu 9r<ifica 

-r'\tance ., .. ::.,.rvicioe put,licos 
bá:.ic:on l'lll'.11::-ipales 

-ri·,.r.ur•1~ .. to,.:osto pdra propor
C'.J·•uar ~·.uJ,. "'!rVl•.·io 

-?:j"'t"llC'lQn d'!' plantas tratadoras 
~l~ c"\gU:h< f~•:•.iduales 

-T~·atamiot:it.C' de bdsura orgánica 
~ ino1·gá:l.iC'<1 

-.:-ontamim1ci"'11, .iltern-1tivas de 
Mlu·.·ión 

-I:cologia 'J erosistemas 

-Padrón d .. empresas.giros co•er
<:ial"~ 

-Potrfil dti requeorimientos 
t~cntcos d .. las e111pres,;is 

colonia,c.~lle J mri~~~~P~~tado 

colonia,c,\lle 1 raís,Et:tado, 
l!•miC'lpio 

coloni.l,c-alle 1 Pds,E~tado 
Htmicipil· 

cnlonia EFtado,l'!uni-
cipio 

colonia, calle Estado Munt-
ctpto 

colonia,calle Estado,Huni-
ct11io 

colonia,calle Estado,H•mi-
casa ciplc 

región Estado,Huni• 
cipio 

rt'9ió11 Estado,Huni-
cipio 

···------------l------··-

censo Nacional estatal En Atizap!n es 111poi:t~rga-
Y Municipal ble la elaboración e!" ~l"·;)

yector. f'Cológicos. 
Dilli¡n-'i=tico de servicios ta falta de servicios b.isi
basiro~• sicos cont1·llst:t con nl alto 

crecimiento de la población 
Prpsupuf'sto requ'!'t"ido y Faltan plantas de tratamien
posibles fuentes de fin.u -to de agua, existen PJ"o:>blemas 
cf.;1miento pa1·.1 cubrir por basureros clandeetiuos, 
falt'lntes escasez de agu.i,etc. Y esto 

es marco " la~: llt>ces1dad9s 
Diagnóstic.., y propuesta mas sentidas de la r"blación 
de proyectot-· Si el CONAt,F.P ppn:igue al en

deor reclamos regionalP:>, en-
Elaboracil>n de proyectoi: tonces cada urupo d'!! e>l11mno$ 

de acuerdo a su can.,,~ra, po
drían aportar inveFt Jg<1cio11es

Elaboraci~n de proyectos tendientes a diagnostlcar l-' 
problemática ecológk,1 que 
sirviera de base par 1 f"rmular 

t:s urgentto colllba.tir la proyectos y solicitar apoyos 
contaainación financieros de Gobierno y em-

presas para su cal>al ej'!!cución 
Censo industrial y Comer- con los alumnos aias t>rtllantes 
cial de h región egresados del plantel. 

De esta fot'llla S!! cumpliría con 
Listado de requ~rirdentos un objetivo del Coleqio:la vin· 

culactón con la ~nmnidad. 

Técnicos regionales, 
convenios con el s~ctor 
S'X"i-ll y Gubierno cana
diense. 

... 
::: 
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Integración de Microempresas. 

E><iste un manual denominado "Introducción a la Integración 

de Microempresas" que es dificil de conseguir debido a que no hay 

existencias suficientes en el plantel. 

En dicho documento se reconoce que desde 1986, el objetivo 

del 11 autoempleo 11 puede ayudar a resolver el gran problema del 

reacomodo laboral. Sin embargo, un manual por si mismo no es 

solución ya que lCómo formar una cultura empresarial? lCómo 

constituir 

financiero?. 

legalmente una empresa? lCómo obtener apoyo 

De las entrevistas que se pudieron realizar (las 

autoridades del plantel negaron su cooper; !ación, remitiéndome a 

las ºoficinas centrales") Algunos profesores aceptaron responder 

bajo condición de no proporcionar nombre. Los profesores fueron 

de las materias de Necesidades sociales y Desarrollo Económico de 

Mé><ico, Administración I, II y de Personal, Derecho Mercantil, 

Legislación Fiscal y Contabilidad III. 

un entrevistado manifestó el escaso apoyo que se brindan 

las autoridades a las actividades extraescolares de 11 autoempleo'1 

incluso nos hizo referencia que e><istía un programa (1991) 

denominado "Chicharrones CONALEP"con el objetivo de instrumentar 

una microempresa, a efecto de que el grupo aplicara lo aprendido 

en la clase de Administración Financiera; el Departamento 

Académico reclamó que hicieran ese tipo de eventos dentro del 

Colegio argumentando que la escuela contaba con una cafereria. 

La autoridades dan demasiada importancia a las "oficinas 

Nacionales"; el sistema burocrático parece imposible r.omperlo. 
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En el manual en referencia se estima que: 

La microempresa ocupa hasta 15 trabajadores, genera el 11\ 

de empleos, Desaparecen en un afio el 30\¡ en dos, el 20\ y en 

cinco aflos el 10\ de las empresas nuevas. Sobrevive el 40\. 

Entre las causas mas frecuentes que generan la desaparición 

de las microempresas, se encuentran: la improvización, la falta 

del poder negociador y la carencia de cultura empresarial. 

El dificil itinerario burocrático que se debe recorrer para 

integrar una microindustria de servicios parece desalentar los 

intentos de formarla, ya que no existe información suficiente 

para iniciar dicho proceso. El manual al que se hace mención 

expone lo siguiente: 

DIAGRAMA DE TRAMITES QUE TODA MICROEMPRESA DEBE SEGUIR 
AL CONSTITUIRSE COMO PERSONA FíSICA O MORAL CON UNA 

ACTIVIDAD COMERCIAL O DE SERVICIOS 

Unión de Solicitud eta cons-
voluntades ante la s. itutiva 

de Relacio-
nes exterio 

IINFONAVIT 1 

* En Anexo se expone el "Contrato constitutivo de 
Microindustrias, así como los formatos que deben requisitarse en 
cada dependencia 
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El CAPD ha promovido premios y estimulos a docentes y 

alumnos a fin de fomentar la investigación pero la respuesta es 

insuficiente .Pienso que esos recursos podrian destinarse a 

través de los Departamentos Académicos en proyectos de 

investigación seleccionados que se expusieran al finalizar cada 

semestre en una Convención interconaleps, a fin de elegir los 

proyectos que fueran útiles y viables en su ejecución y con ellos 

solicitar apoyos a otras instituciones académicas y dependencias 

con el fin de llevarlos a la práctica. 
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VINCULACION CONALEP-COHIJHIDAD 

La orgánización vecinal es un teaa que en teoria puede 

ser analizado en las cédulas de apayo A-I, A-II y AP, si se 

coaplementan con el marco de la cédula de Necesidades Sociales y 

Desarrollo Bconóaico (NSDB); padrian servir de soporte teórico y 

aetodológico para que los propios alumnos, guiados por personal 

docente y el Departaaento Académico del plantel realizaran 

proyectos de investigación que sirvieran de modelo para otros 

planteles en la b6squeda de alternativas viables para el combate 

a la contaminación. 

De esta forma, en caso de ejecutar proyectos tan necesarios 

coao plantas de tratamiento de a!lllaB residuales y de desechos 

orgánicos e inorgánicos, se podrian crear fuentes de empleo para 

los propios egresados del CONALEP. 

Ello implica la aplicación de conocimientos adquiridos en 

un aarco de integración de técnicos de diveraas carreras. 

Asiaisao, se despierta interés en aprender, aplicando de 

inmediato los conocimientos adquiridos para mejorar el entorno 

que nos ha tocado vivir. 

esta posibilidad no es lejana, En Atizapán, cuautitlán y 

Nicolás de Romero Rubio sobran espacios donde aplicar 

conocimientos sobre organización supervición de mecánicos, 

electricistas, formulación de presupuestos, determinación de 

fuentes de financiamiento administrativo, administración y 

autogestión comunitaria ·con el objetivo de combatir la 

contaminación. 
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e o N e L u s I o N E s 

" La efectividad de la planeación 
depende de tres condiciones: saber 
hacer, querer hacer y poder hacer 11 

Juan Prawda 

El creciente déficit de empleo motivado por la caída 

de inversiones productivas y el correlativo aumento de la 

población constituyen el marco socioeconómico que da lugar a un 

nuevo grupo de jóvenes desempleados urbanos que agravan los 

signos de depredación, desesperación y criminalidad social. 

Bajo estas condiciones, nuestras sugerencias pretenden· 

partir de la realidad, desde la marginalidad urbana surgida en 

los 60' s con la formación improvisada de asentamientos humanos 

carentes de servicios debido al propaso de industrialización 

desequilibrado el cual se derivó en un proceso urbano lleno de 

conflictos. 

La inactividad característica de las administraciones de 

tipo burocrático ya n~ tienen cabida en un· mundo cambiante lleno 

de retos. El enfoque proactivo anhela el disefio de un futuro 

deseable y corre un gran riesgo: la utopía. 

Este trabajo persigue formar parte, al menos, de una 

actitud proactiva. sus limitaciones ofrecen una reflexión 

constante: la persistencia y la tenacidad para hacer de cada 

inquietud una realidad, y en este proceso dinámico hay más 

frustraciones de las esperadas, pero ese es el reto; hay que 

enfrentar si se desea ser profesional. 
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Al entrevistarme con las autoridades académicas del plantel, me 

negaron la información documental necesaria para terminar este 

trabajo, argumentando que ésta se envía al archivo central de 

Toluca y que no es disponible. De esta forma, por observación 

directa y por entrevistas realizadas a alumnos y funcionarios del 

Colegio, puedo concluir lo siguiente: 

El objetivo de este trabajo es formular un diagnóstico lo 

más apegado a la realidad a fin de fundamentar la evaluación 

prospectiva del plan de estudios, considerando 

creación del CONALEP como institución oficial 

que desde la 

del sistema 

educativo nacional ha pasado el tiempo suficiente para realizar 

dicha evaluación considerando los resultados del perfil 

profesional del egresado y el ideal sugerido en la integración al 

mercado de trabajo de estos profesionales. 

La actitud defensiva de las autoridades del CONALEP 

ATIZAPAN II, supone una imposibilidad en la realización de los 

objetivos propuestos: 

- Los Planes y programas de estudio no han sido modificados 

en forma sustancial desde la creación de esta institución 

educativa, al menos en esta región. 

- Existe, como en la mayoría de los centros educativos del 

país, un divorcio entre trabajadores docentes y estudiantes con 

trabajadores productivos y empresas. Los planes de estudio se 

realizan desde los escritorios centrales sin que se formulen 

conjuntamente con el sector productivo. 

se cuenta con cédulas de apoyo y material didáctico tanto para 

docentes como para alumnos a precios accesibles, estos deben ser 
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actualizados para integrarlos a las prácticas laborales. Dichas 

cédulas, no obstante sus limitaciones, representan un buen 

esfuerzo en apoyo al aprendizaje. 

- No todo el personal docente está vinculado en las actividades 

productivas. El desempleo caracter:(stico de la modernidad en 

México coloca a muchos profesionales en la necesidad de ofrecer 

sus servicios como docentes, mientras encuentran mejores 

oportunidades en el sector productivo, incluso en otros centros 

educativos donde el salario reactive sus raquiticas economías. 

El personal docente cuenta con material fotocopiado que 

representan un aporte teórico auxiliar en la impartición de 

clases. De acuerdo a la opinión de los profesores; las .teorías, 

basadas en técnicas conductistas, son de difícil aplicación 

debido a las características socioeconómicas de los estudiantes, 

y a la falta de talleres o laboratorios apropiados para realizar 

las prácticas necesarias en el refuerzo del aprendizaje. 

- En esta escuela no s.e cuenta con un censo de empresas que 

operen en la zona, donde se registren la demanda de técnicos 

egresados del CONALEP. Las autoridades argumentan la falta de 

presupuesto para esta actividad. Desde mi punto de vista, es 

falta de creatividad y compromiso con la Institución ya que los 

propios alumnos podrían realizar trabajos de investigación en 

coordinación con los docentes y el propio Departamento de 

servicios Educativos; a fin de mantener actualizado este censo, 

así corno el perfil de requerimientos y destrezas que se solicita 

en la planta industrial y de servicios. 
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El nivel de ingresos·familiares del estudiantado, según la 

encmesta que realicé, oscila entre dos y tres salarios minimos. 

Lamentablemente el aspecto económico precario casi siempre inhibe 

la formación cultural que tambien es ·objetivo del perfil del 

egresado. En este colegio no se promueven actos culturales, 

aunque se cuenta con un Departamento de Actividades Deportivas y 

Recreativas, éste se limita a cumplir con los juegos programados 

desde el Centro operativo del CONALEP. 

La combinación de teoria(aulas) con la práctica(empresas), 

no se dá en la proporción planeada y se limita a visitas. 

El programa de Servicio Social tampoco registra la mejor 

vinculación con la comunidad. Esta situación no es privativa del 

CONALEP, es lamentable que en la mayor parte de Centros 

educativos se dé esta situación; es conveniente buscar mecanismos 

viables que propicie11 el cumplimiento de este gran objetivo. 

El apoyo a egresados para incorporarlos al sector productivo 

es formal, la asesoría para crear su propia empresa, de acuerdo a 

postulados de la institución, se reducen a información que las 

cédulas de apoyo académico puedan proporcionar. 

La mayor parte de los egresados entrevistados que se 

encuentran trabajando se ocuparon donde prestaron su servicio 

social, la mayor parte de ellos se enfrenta al fantasma de la 

desocupación abierta o disfrazada, Todo ello dentro de un marco 

económico que ... no .. inv.ie'i:te y: donde el Gobierno en atención a los 
•• ·,,,'J :_•..:, 'e• 

reclamos de"' la .. hegemonfo '.extranjera dominante (FMI) reduce su 

gasto oper~ci"~;1aJ.,':. a~nque no el gasto para el pago de la deuda 

externa y eLcom.bate al n.arco.tr.áfico. 
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En relación a . ·1a . creación . de -_microempresas para el 

autoempleo~ n'o. Se :.11~ .. --~·egi·~t~~d~~;· hast~ ·ahora, Un organismo con 

estas caracterí~tic_as. ·.Los- egr~sadós ·.no tiénen asesoría efectiva 

para forniui'a:r.proyectos qüe'. a:~~rif~n\ser~ fin~n~iados, tampoco la 

formulación~ dt.;~;r~i~~·t~~- de inversión e investigación de 

Ei° pan~r~ink:·presentado anteriormente es un reflejo del tipo 
.- :··:··: .. ···:·:·.:·-,·-.".·. 

de administración · domfoante en este tipo de sistemas de 

enseñanza:·• Es· 'inconcebible que en nuestros dias se persista en 

las a;~it~des . pasivas que tanto afectan a la sociedad y a su 

ecoi1cim-ia, 

No,·:es dificil concluir que el Plan de Estudios del Técnico 

ProfesiorÍa.l. en ·contabilidad Fiscal no fué prospectivo. 

reto es el autoempleo, o crear una cultura 
:·:·: ···:·· 

1?it1preSaiiaf. en cada alumno. No es fácil, sobre todo porque para 

crear ese'~a·~¡,:¡·e~~e'.'organizacional educativo positivo hacen falta 

recursos y ~ob1:~. t6d.o -:un cambio de mentalidad . 
... _,.,1.'·"''···· .· .. 

La p~op;_¡ésta ;:.·fúridamental que hago en el cambio del Perfil 
. ·. : .. , .. _ ~J:,. i,.'¡,'.;~ -u:_::.~·''·._._._',\·::-··.' 

curricul"aí·~ s_e'Jünda_rne))t:aJ'en la historia y proferencia económica. 
,-,_;,:, ;.;__,.,;-, ..... . 

Primeramente,·(-:· lOs' ·asentamientos urbanos según el INEGI* 

nacional alrededor de las 

principales cií.ud.aaes; es decir, existe un gran potencial de 

dientes ·que demandan . servicios pero lQué tipo de servicios? 

lCuanto ganan mensualmente? lQue desean y pueden adquirir? Estos 

planteamientos deben investigarse en la asignatura de Necesidades 

~ociales y Desarrollo Económico. 
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Debe solici.tarse apoyo . a las autoridades estatales, municipales 

y federales para r.e,alizar encuestas directas. En cada colonia de 

la regióyi. Asi, el' .60% de los contenidos temáticos deben ser 

pragmáticos. 

con :dicha información se debe réalizar; .. ·' ., ',, 

Pronó~Úé::o:s a 10-1s-20 aftos de: 

- Tasa de crecimiento poblacional 

- Proyecto de control y planeación de los asentamientos humanos. 

- Necesidades básicas 

- Empleo- desempleo 

- Educación- Déficit 

- Proyecto ele inversiones en materia de preservación ecológica 

- Organización comu1litaria 

- Déficit -atención de servicios. 

- Proyecto de empresas CONALEP 

Por otra parte, la imperiosa necesidad de preparar a los 

egresados en manejos computacionales y dominio de idioma inglés, 

ya que las perspectivas de desarrollo económico orientan hacia 

esos puntos las factibilidades de ingreso al mercado de trabajo. 

Todo lo anterior p1·ecisa un manejo de instrumentos 

analiticos. que exigen de las demás asignaturas una aplicación de 

conocimientos pero antes, se requiere de una actualización 
' ' 

temática en : . .;tención ,a la realidad social y económica y no de la 

buroc~acia ~ ~d~c~ti va_.· 
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Esta modesta contribución ha pretendido ser una reflexión 

prospectiva de un proyecto educativo dirigido hacia un amplio 

sector de jóvenes de escasos recursos económicos. 

El entusiasmo de la juventud está alli, faltan los 

visionarios que lo moldeen para bien de un proyecto nacional que 

abra espacios de empleo y progreso para todos. 
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ANEXO 

CRONOLOGIA HISTORICA DE LA EDUCACION EN HEXICO. 

1523- Establecimiento de encomiendas. Desembarcan los primeros 
Franciscanos. se inicia la enseftanza del castellano y la 
capacitación rural a los aborígenes. 

1535- sv imprime el primer libro del continente en la Nueva 
Espafta. 
La música y las artes plásticas sirven para facilitar la 
evangelización. 

1536- Se crea el Colegio de Tlatelolco, primera institución de 
enseftanza superior. 

1551-

1571-

Fundación de la Real y Pontificia Universidad de México. 

Se establece el Tribunal del santo Oficio. 

1794- Hasta esta fecha solo existían 10 planteles educativos,lo 
cual propició limitación del Sistema Educativo. 

1805- De los· 6.5 millones de habitantes, el 40 por ciento eran 
indígenas. surge la Ilustración Francesa. 

1821- El clero controla la mayor parte de las Instituciones 
Educativas. 

1824- Se instaura el pais como Repíiblica Federal. 

1826- Se funda el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. 

1832- Se crea la Escuela de Agricultura en el hospital Huerta 
de santo Tomas. 

1843- surge la Escuela de Agricultura en la Hacienda de la 
Asunción y en la finca de San Jacinto. 

1845-
Comercio 
Comercio. 

Anexión de Texas a E. E. u. u. se crea la Escuela de 
y Administración y es sostenida por el tribunal de 

1853- son clausurados los planteles de educación, por la guerra 
civil. 

1854- Reinicia labores la Escuela de Comercio y Administración. 

1856- Se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios para 
varones. 



1857- El Colegio Nacional de Agricultura cambia su nombre por 
el de Escuela Nacional de Agricultura y Veterin.aria. 

1861- La ideología Liberal da cohesión a la nación. 

1871- se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios para 
seiioritas. 

1925- se crea la Escuela Técnica Industrial y Comercial de 
Tacubaya -ETIC-

1926- surgen las escuelas - Hijos del ejército-

1927- En el Departamento de enseiíanza técnica e industrial, se 
organizan las enseflanzas de pequeiias industrias. 

1932- Se crea la Escuela de Altos Estudios Técnicos,la Escuela 
de Maestros constructores, la Escuela superior de construcción y 
la Superior de Ingenieria Mécanica y Eléctrica. 

1937- se establece el I. P .N. como instancia reguladora de la 
enseñanza técnica. 

1940- Se reestrutura el I.P.N. estableciendose tres ciclos que 
son -la prevocacional, la vocacional y el nivel profesional. 

1944- Se crea el Instituto de Capacitación para el Magisterio, 
con dos dependencias -la Escuela Normal de correspondencia y la 
Normal para maestros no titulados.-

1945- se reforma el articulo tercero Constitucional que 
propugnaba por la educación socialista y a cambio se considera la 
educación para la democracia y la justicia social. 

1958- se determina que el consejo Técnico de la Educación será 
el encargado de planificar la Educación Publica. surgen los 
Centros Tecnológicos. Regionales. 

1959- Se dividen los Planes de Preparación Técnica. 
se crea la comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 
Sfi> inaugura la Unidad Profesional del I.P.N. en Zacatenco. 

1962- concluye la primera etapa de estructuración del Centro 
para la Ensefianza Tecnológica, que en colaboración con la UNESCO, 
tiene por objetivo la formación de profesores que atiendan 
centros de enseñanza técnica. 
se reforman plan.es de estudio en el I.P.N. Destaca la 
inauguración de el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, 
en el cual los industriales pueden consultar sus problemas 
técnicos dentro de algúna disciplina científica. 

1963- creación de los centros de capacitación para el Trabajo 
Industrial. -CECAT 



1970- Fundación de la Universidad de Ciencias Aplicadas dentro 
del I.P.N. 

1971- creación del C.C.H. ,de los C.B., y de la U.A.M. 
Surge el CONACYT. 

1973- Aparece la Ley Federal de Educación 

1978- se realiza una investigación por parte de la SEP para 
determinar la necesidad de recursos humanos de la planta 
pro·ductiva. 
Se crea el CONALEP. 

1979- Se organiza el consejo Nacional Consultivo de la 
Educación Nacional.- CONACEN-

1981- se estructura el Consejo Nacional Consultivo de la 
Educación para Adultos.- INEA -

1982- se reforma la Ley de Transferencia Tecnológica. 

1990- surge el Programa Nacional de Modernización Industrial y 
del Comercio Exterior. 
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1 INDICADORES ECONOMICOS 

~Á-ÑO -~: Pl-B-no-m~i~-.-,-----~i- PIB!=--- -~-IB-~--IN-PC-(b-oaa-8-0J-~-I~ 
1980 . 44701 ---r 44701 1 100 

-- ·1981-- ·:-- - -- 5120i 31.09¡·----- 4863.49 0.0029 127~.-9+--~2=1.-9 
190~s~=~~ 9798 sa011~·--¡¡¡31.36 -o.6~L_ 203.3 58.952 
1983 1 17879 82.471 4360.66 -9.743' 410.5, 101.92 

E-,¡¡¡¡¡-¡--·--- 29472 64.8¡¡-- 4796.86\ 10.003/ 679.265.457 

-:_;~05 j _____ ~~L~~~: -----~921.9_112.60691 -- 1011.4 57.7441 
1986 ! 79353¡ 67.41 4724.79/ -4.005 1995.4 86.2421 

--19a1--r·----,-93701¡-1-44.1i-· 4823.35/ 2.oa5 4625.9 131.03 
f-198a-·i 392115¡ 102.1+-- 4847.43\0.4992 99011114.16 

H 1989 1 516710f3,-.57¡ • --- 5042.6914.0281 11889.2 20.008 t ".-oi-=.--- 668691 i 2?..:.4~1 .. -. ==- 5244.67! 4.0054 15057.9! 26.6521 
991 1 : 5445.56! 3.8304 

9_·9-~---~r=--··_-_::-__ -::_-::_-_-_ _L __ :_~-~-~~ =~ _ 55~3.a~ 2.1226 
1Miles de millones de pesos . Miles de millones de i , 

----1------·-----..--- -¡---DeS-oSde1980 1 l 
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1900 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

ilación Urbana y Rural del País 
(1900-1990) 

(Millones de habitantes) 

13'670,000 3'868,610 28.3 9'801,390 
15'160,369 4'351,025 28.7 10'809,343 
14'334,870 4'472,451 31.2 9'862,328 
16'552,722 5'545,161 33.5 11'007,560 
19'652,552 6'878,393 35.0 12•n4,155 
25'791,017 10'986,973 42.6 14'804,043 
34'423,129 17'452,526 50.7 16'970,602 
48'225,238 28'308,214 58.7 19'917,023 
66'846,833 44'319,450 66.3 22'527,382 
81'140,922 58'259,181 71.8 22'881,740 

71.7 
71.3 
68.8 
66.5 
65.0 
57.4 
49.3 
41.3 
33.7 
28.2 

FUENTE: Elaborado por al IMEP con información de: C. nao Nacional de Pobilclón 1980; Informe Prallmlnar del e.nao do 1990 del 
lnsblulo Naaonal do E&tad1s11ca, Geogra!ia e lnlOfmabc.a. Mel.ieo Socl111988-1989. B11namH, lncl1caclo1os Se!ocoonadO&, 
EstudiosSoaales, 1990. 
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RELACION DE ESPECIALIDADES QUE IMPART~ EL SISTEi'\~ CONALEP 

1.- Maquinas Herramientas 

2.- Maquinas Herramientas 

3.- Metal - Mecanica 
4.- Minero Metalurgista 

MEA INDUSTRIAL 

Diseño y Construcción de Herramientas 

Corte de Vi ruta } 

S.- Siderurgia ( Aceración y Tratamientos térmicos 

6.- Siderurgia ( Laminación y acabados } 

7 .- Siderurgia ( Procesos Primarios y Aceración 
B.- Forja yMoldeo 

9.- Fundición 

10.- Fundición y Tratameintos Térmicos 

11.- Fabricación Mecanica 
12.- Fabricación Metalica 

13.- Refrigeración y Aire Acondicionado 

14.- productividad 
15.- Modelos Industriales 

16.- Procesos de Producción Industrial 

17. - lnstalacion y Mantenimiento 

18.- Electricidad Industrial 

19.- i4ecanico Electricista 
20.- Mecanico Electricista ( Minas } 

21.- Manufacturas de Artlculos de Plastico 
22.- Qu!mica Industrial 

23.- Qu!mlco en Procesos de Producción 
24.- Qu!mlco Instrumentista 

25.- Soldadura 

25.- l\uxl llar Técnico en Soldadura 

27 .- Construcción Urbana 

28.- Construcción de Obras Municipales 

29.- Electrónica Industrial ( Instrumentación y Control 
30.- Instrumentación y Control 

31.- lnstrument<clón y Control ( Eléctrónica Industrial } 
32. - Instrumentación y Control ( Electricidad Industrial } 

33.- Instrumentación y control ( Electrónica Neum6tica ) 

34. - Instrumentación y Control ( HidraGlica Neumatlca } 

35.- Mantenimiento 
35.- Mantenimiento Automotriz 



37 .- riantenimiento del .~utotransporte 
38.- Mantenimiento MecAnlco eléctrico ( Hoteles ) 

,-39.- MAqulnas de Combustión Interna ( Diesel ) 

40.- MAquinas de Combustión Interna y Sistemas HidroneumAticos 

41.- MAquinas de Combustión Interna y Sistemas HidroneumAticos ( Minas ) 

42.- Mantenimiento de Microcomputadoras y Sistemas de Control Electrónico 

AREA DE ADMINISTRACION 

43.- 1\dmlnistración del 1\utotransporte 

44.- Administración Municipal 
45.- ildmlnistraclón y Operación de Empresas de Autotransporte 

46.- Archivonomla 

47 .- Asistente cjecuti vo 

46.- Comercio al i'1ayoreo 
49.- Comercio al Menudeo 

50.- Comercio al Exterior 
51.- Contable Administrativo .~lmacenes e Inventarlos ) 

52.- Contabilidad Fiscal 

53.- Contable ,\dministrativo. 

54.- Desarrollo de la comunidad 

55. - Estenografo 
56.- Hotelerla y gastronomla 

57 .- lnformAtlca 

58.- Administración de Unidades Productivas 

59.- Asistente Dental 

60.- Enfermarla General 

61.- Salud Comunitaria 
62.- Pro· eslsta Dental 

63.- Nutrición 
64·.- lnhaioter~pia 
GS.- Auxi llar "1édico 

MEA DE SALUD 

65.- Enfermera en saiud Pública 

67.- Terapia Múltiple de Rehabilitación 

66.- 1\sistente Social 

GS.~ OperaclOn de Farmacias 

70.- Optico 
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COLEGIO NACIONAL OE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 

PLANTEL ATIZAPAN 11 

: ~':b:::~:~e S:~!:::~t::;t=:ae?fu TfeSdede queron~:;3l3:5~!e~: r::: 
1e. Sin embargo, este cambio se Uew a cabo, en su mayar parte, en forma -
inintencional, prDYOCado por la misma cxpeticncia de vivir. La oducaci6n tcprc-
sentada rinci lmente r la escuela, L'S la ue huscn el cambio del com r --

La enseñanza, en consccuencia, no es más que la acción del profesor con roln-
ci6n a la dirección del aprcndit.aje. Es evidente que el planeamicnto1 ejL'Cuci6n-
y vedficaci6n del aprcnditajc tiene por objeto, una mejor oricnta.ci6n de los ac
tos que lleven al educando a renccionar frente a cstrmulos cnpaccs de modificar 
su comportamiento. 

La enseñanza tiene como meto., el log10 de ciertos objetivos mediatos e inmc -
dio.tos. 

L.os objetivos mediatos son los prnpios fines do la cducnci6n. 

Los objeti\IOS inmediatos pueden se1 clasificados en tres grupos: 

a) Informativos (dntos1 infotmnciones, conocimientos ). 

b) Automatiz.aci6n (hábitos, hnbilidndcs cspccmcas, destrezas y automatismos cn
genernl). 

e) FormatiYOS (actitudes, ideu.lcs y preferencias). 

¿ ~L~.!'.!.~~.!'J~~fü\lf~ ? 

"Aprender es un proceso de adaptación mediante el cunl el organismo logra nue
vos modos de conducirse n fin de ajustarse mds epropiada.mcntc a las demandas -
de la vida". (Andcrson-Go.tcs). 

"El np1endimjc es un cambio relativamente pcrmnncnte un la. conducta, ocasio -
nado por la experiencia previa, no por madumd6n o lcsi6n". (Sloncs). 

El aprendiz.aje puede definirse como el cambio del potencial prnpio pnrn ver, sen
tir y actuar a trnvl:s de experiencias, en ¡;a1tc I'CJCcptivns y en parte intclcc --
tuales, emocionales y motliccs". (Morco Wingo). 

11 Unn ¡.ersona ha n¡irendido, cuandq ha modificado algún llS¡A.>cto <Íc su concluc -
ta. (G. P61ez R[vcra1 M. E. l\guine1 M. Arrerlondo. 

''Todo aprender, JM.J es 111,';.s que un vencer f1bsufoulos ••• Todo nprcn<lh.aje, nc.i C;S 

más que el resultado del csfuerw ce su pcrnrse a sf mismc.1 vcncicnoo uLst!; --
culos". (Nérici). 

l. l'ASE SINCRETICA: 

Se refiere al momenti.; en que el inaiviUuú 1ccibe el impacte de una nueva situa
ciGn. 

2.. FASE ANALITICA: 

En esta fose, las ¡ia.ncs del uxk ¡iercibi¿L1 scin annliz.a.Uls scpnrndomcnte cnrln--
µnrte. 

3. FASE SINTETICA: 

En 6stn ne.. llevo. fose final, lns ¡.artes SLn unidns mentalmente. L.ns l'llttt:S ah<..
rn ¡.iierncn sus c!ctallcs ¡.iarn ser a¡>rcm!i(>US en sus ns¡..(.-ctc..s lundnmcntalc51 cc..n-
rclocUn 11 In sitwiciGn total. 



• APRENDIZAJE NO SIGNIFICATIVO: 

!!e:f 6~render sin interés, por coerción, dispuesto a olvidar en cuanto cese Ja-

• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

El sujeto realiza esta operación con interés; por el asunto en sf mismo. Afecta 
al individuo no solo en In memoria y en las faculto.des mcutaJes sino en sus -
estratos afectivos y axiol6gicos. 
El individuo cnptn no sólo el significado objetivo de WL!l explicncidn o do WU1 -
lectwn o de lUla nuevo. conducta, además, capta In relación estrecha de ese -
contenido con su propio mundo de experiencios e intereses. 

!i~~<:!~~!.~~.,P.\lk.~!.ll,~~Rt~!l.~\i~JfJ!i~.\}Y,,~: =i 
• Perrnncce ni plano del ser, y no del tener. 

• El noovo objeto de conociniicnto se integro con conocimk>ntos nnteriorcs. 

• Aplicabilidad Práctic.n: Cuando un estudiante cnptn las aplicaciones prácdcas
dc los conoc1m1cntos que vn nbordado, tiene mayores posibilidades para lograr -
un aprendizsje significativo. 

• Autoinicinci6ru Si el estudiante ha dado el primer pnso para aprender una --
8Slgnaturn o un tema, hny más focilidndes, de que ese aprcndiujc sea significa
tivo. Lo que se aprende bojo 1n propia respobS8bi.1idad, por lo olecci6n personal, 
se aprende mejor y mds signUicativnmente. 

• AutocvnlunciGn: El cstudinntc es casi In Gnica persona que puede juqnr si su
nprcn<liz.nJC hñ stdo significativo.. 

A contlnunciln presentamos el modelo trndicicnnl do Enseñanza-Aprendizaje el-
cunl estd conformado por DUC'IC factores o elementos principnJes. Su¡iera las -
modificaciones necesarias para cambiar éste a un modelo octivo de ErL~ -
Aprcncllmjc. 

~~!~~~=~!-=~~~ .. "fl:p: 
El medie de trnsmidr In informnciGn, es el mnestro1 ¡encraJmente awcilindc, pc.r 
un tcxtc. comu medio secundnrio. El mnestrQ es la fuerza y el int4rpnno bási
co de In informaciln.. 

~~~=~q,<}..~h~~=~~LºJ 
Se refiere n una toma de decisiones unilnternJ.. La actividad en el aula quedn
cn mnnc..s du una se.In pcr5{,nn, el maestro, qwcn debe cumplir muchns fWlCÍCi -
ncs hncicndo uso <!e una prcpomlcrnnte nutc.tidnd. 

Se refiere a In forma de prcscntnciCn, mayo1mcntc verbal. 
Es c:;rnJ, cuundo el maestre.. 11prcscnta111 y V1SüiiJ/vcrbñl1 cunnclo el aJumno "uti-
lim" un textc.., In intcracciln mncstrc.-aJumno está bnsndc.. en In cxpresiGn ver--
bnl de contenidos y c!estrc.'ULS.. · 



.; 

~.Y/\cN.&.~~~ 
& el papel que desempeñan los alumnos de reccptctcs pasiY<..s Ge la info1maciln. 

El grndo de pasividad varia segGn In iden que tiene el ¡:.1c.fcsC1t DCerca do "man-

tener ocupafjos 11 sus alumnos", to que no cambia ncccsnrlnmentc su 1JQ¡..el [.nsi -

"°" La mayoña de las preguntas que hnce el maestro, requieren [¡ara su res --

puesta un simple recuerdo de info1maciGn 1cciente; pocas veces exigen renlimr -

o¡:.eracicncs lógicas.. 

~-~!:'~~q¡ 
Se 1efiere al cáracter casi siempre gnq-,al oe lo. enseñarwi. 

Esto significn que la toma de c'.ecisiones ope1ativn, dentro rlel aula, cst6 Cene-

mina.da pe.ir las necesidades y caracterfsdCftS del gru¡;u.. Lo más grave es que-

el agrupamiento no está orientado rositiwmento. Las nlumncs forman gruµ..s-

de individuos pasivos en cc.ntinua com¡..etencin. 

§§l'.m..~.!~ 
C<:lrrespcnde al tiem¡.o fijo ¡:.mn imi.anir In instrucciGn. 

&te aneglc. de tiempo se ajusta n W1 cierto di.o te rcndimlentCJ medio y de-

no un as¡ecto im¡;lfclto de selectividad. 

~f.!l!:!.<;?.~Jl.M.!!,t!,~ 
SegGn este elemento, ln responsabtlidaé del a¡nenc!iui.je es exclusiva del nlumno. 

Rl maestro ócbe ser orgonim.do, hacer una buena 11cxr.adci6n11 y hacer ¡;regun-

tas. Pero no tiene p:irque ser rcs¡::onsoble del a~rendiz.aje <.!el alumno, la res -

µ;mnbiliclnd t!ebe ser J.UCSto. en et cstuc!iante. 

So refiere a lc.s cc..nlCnidc.s <!e la inst1uccién1 rc¡:.rescntnclt.s funr.'.amentalmcntc-

p:ir infc.rmaciln vcd>nl 



!::1,&Vll"!_Ol!J:-~ 

Corresponde a la evaluación, se considera el siguiente aspecto, eYideotemente -

la evaluación es una petición de la informaci6n verbal que ha sido presentada. 

Gracins a esta situación evaluativa, el alumno puede demostrarle al m~ro su 

habilidad paia memorizar información y para copiar les notas que tiene en la-

palma de su mano. 

Rl!FLl!XIONI!: é Cw\I es la manifestación de que un individuo ha aprendido --

algo ? 

Rl!SPUl!Sf A: Cuando se bn efectuado un cambio de conducta; ya sea In nd -

quisici6n de una destrezn que no posera, por ejemplo quien muestra habilidad -

para operar una máquina de escribir cuando antes no tcnln idea de su manejo. 

• El logro de t.ma actividad nueva, por ejemplo, quien sabe escuchar, cuando -

antes acapnrnba las conversnciooes impidiendo In intervención de otros. 

• La adquisición de un conocimiento, por ejemplo, quien pueda hablar sobre los 

máquinas de combustión interna, cuando antes, no tenia la menor idea acerca-

de ellas. 

• Definitivamente, usted ha notado que los cambios conductuales que se mani-

fiestan no sucedieron solos, se debe a la presentacién de agentes diversos. 

CAOJ/GBRR/lety• 

' UN INSTRUCTOR 

' LA OBSl!RVACION DIRECfA 

' UN 01!51!0 DI! SUPl!RACION 

• LA Ll!CTURA Dll UN LIBRO ETC. 



COLEGIO NACIONAL DE EDUCAClON PROFESIONAL TECNlCA 
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~{;~n~~~~CT¿l¡~~itaci6n de una serie de conocimientos que se espera que el
estudiante adquiera en un plaz.o determinado mediante el proceso enscñanm-aprendi -
zaje. Es un enunciado que de9cribe un cambio propuesto en la conducta del estudiante. 

~ 
l. Comunican a Jos demás que se espera de ellos (especialmente al estudiante). 

2. Ayudan nl mnesuo a cstrucrurar las experiencias de nprcnWwje adecuadas. 

3. Facilitan la evnlunci6n. 

Pnrn que un objetivo conductunl sen enunciado clnrnmentc se recomienda: 

l. Reícrirlo mds bien a In conducto del estudiante que a la del maestro. 

2. Describir In conducta obscrva.bl'c en el estudinntc. 
como verbo cuyo acción pueda ser observada. dirccrnmentc. 

3. Delimitur Jns condiciones indispensables en lns que se realimrti In conducto. 

4. Especifican el nivel o criterios de precisión. 

5. Evítnr pnlnbrns innecesarias. 

6. Los objetivos deben alucür a una sola conducta. 

OB!ETIVO ESPECIFICO ---------. 

[ 

PRESENTAClON ---- Al t~rmino de In clase el nlumno ••• 

CONDUCTA Soldará 

CONTENIDO Dos soletas de 1/8 tic pulgnda de grueso pot 1/4 -
de pulgada de ancho. 

CONDICIONES ---- · A tope pot el proceso oxincetlMnico 

CRITERIOS . Con buena presentación y cvitnndo In socnvnci6n 

• OllJETIVO GENERAL 

Describe un comportnmiento complejo que v:i a set adquirido ¿espulis de un pcrfodo-
lnrgo oc cnscñnnzn. 

Ejemplo: 

El estudiante redactará corrcctnmcnte los objetivos conductunlcs. 

• OBJETIVO INTERMEDIO 

Es aquel que describe lo quu el alumno l.!cUc. logrnr al concluir caon temn. 

EjcmplCJ: 

El estudiante cxplicnrá la importancin Ge csi:;c:cificar objetivos conductun.Jes.. 

• OBJETIVO ESPECIFICO 

Describe conductns más simples y cuya función es cnpacitnr pnrn In ndquisici6n de -
la cum!uctn mis complejo. (dcsc1itn en el obj(;tivo gcnernq 



J~i\.~~L~E!b'.l?~R~!fil'l~.P.U~.<;~IJY.R.~ 
En un intento por jerarquizar diferentes tipos de aprendiz.o.je humano, warios autores -
hnn desarrollado definiciones de aquellos niveles oc aprenrlimjc. 

Una obra clásica dcntrc de este campo, es In do Benjamín Blc.om y sus colnbornOOres. 
Taxcoom(n <!e los objetivos c!e Educn.ciln. Esta obra es Ja que mnyor difusit';n ha aJ
carwu!c tiene cerno principal prnp&ito comentar la eficiencia en In comtm.icaci6n de
l!ichos rcsulto.O:ls. 

Una taxcnomla es un tipo tle clasificaciGn que responde a cieitos reglas estructwnJes 
y nrlemás a. un or¿cn jerárquico en este caso1 la taJtOoomfn pnne ~ principios edu -
cativc.s IGgiccs y psicol6gica5. 

La clas.ificnci6n ccnsistc en W1 (c.rmulruio Ól cntegodo.s gcnerllles y espoclficas que-
abarcan In muyorfn de les rcsultarlc6 pcsibles del nprcnOr.ajc. 

lmrJicabnn las tres pnncs principales Ge In peroonnlidad humana. Si ostas ues pnncs 
se conjuntnbo.n en objetiYOS eaucntivos se pcCrfn ¡.reten<ler dar W>a erwofuuw.t integral
ccmplctn n las perscnas que estaban integrnOls a los sistemas c¿ucntivos. 

' EL DOMINIO COGNOSCITIVO 

DOMINIO 
COGNOS
CITIVO 

Incluye niveles Ce clasificaciln intelectual¡ com(.<Jttnmicntos, en rclaci6n con Jos ¡:ro-
cesos menroles. 

Este Cominic Ce comµ;rtnmiento tiene relacit:n con el recuer¿o e rec:.ooocimienttr c.c-
unn informncitn Caól, el c!csanollo de la hnbilidnC para resolvar problemns l!e conduc
tas creativas y In emisi~n c!e juicio ~ valor, en ella pueden c!istinguirsc las siguientes 
co.tegorlas: conocimicntú, com¡:rctlSi6n, o.pJicaciGn, nndlisis, síntesis y evnluncic!n. 

• EL DOMINIO AFECTIVO 

Hoce t1nfnsis en les scntimicmoo y reaccic.incs cmctJvas iOOntificnbles a trnv~ Ce IC6 -
intereses, acthul!cs, nprccinciGn, etc. Pc.r ejemplo, mc.strnr inter<:s i.or una materia -
en panicular (vnlornr), s;.restnr ntcncit:n c!urunte la clase (ntcnder) entregar Jos unbo
jc..s nsignnc!c.s runtunlmcntc (res¡..cncier) 1 son cuestic,nes que i:ertcnecen ni Domink -
Afectivo, en clln JAK.'<len distinguirse lns siguientes cntegc.rfns: rccc~i6n, res¡.uesta 1 -

vnJcriznciln, crge.niui.ciGn caracteriuici6n.. 

EL DOMINIO PSICOMOTOR 

Abarca las µ.:sibilidnCcs me.toras Pc.r cjcm¡..lo, te.car un instrumento musical, nodnr, -
o¡,eror una máquin.n; son habilir.:nc!cs ccnsidcrnÓ!s Centro Cel Dominio Psicomctor. En-
ella i:ucdcn t!istinguirse lns siguicmes cntegoríns: ¡;0rcei.cic'.:n1 Cist-c.sic.ii!n, res¡.ucstn 
guinlln, mecnniznci~n, respuesta oom¡Jejn observable. · 



EL DOMINIO COGNOSCITIVO 

• 1) CONOCIMll!NTO. Supone memorizaci6n, o sea, reproducci6n <'.e datos tal .como
se pro¡:orcionnroo ni alumno. En este tipo de experiencias no a¡:.onará nada él m1Smo. 

EJEMPLO: 
BI alumno nombrará a les grandes compositcres de la mOsica clásica. 

• 2) COMPRENSION. Incluye IDl proceso ele ellj'licaci6n, el alum!'° reproduc;e la .in-
formaci6n ¡:.ero en sus propios términos, interpreta o resume, o predice la cont1DUBC16n
de una secuencia 16gica. 

EJEMPLO: 
El alumno resumirá las biografíes de los gran<les compositores de--
ml'isica clásica. 

• 3) APLICACON. Supone la presencia c:'.e situaciones nuevas en las que el alumno 
utiliza les principos y métodos Ce la materia para resolver un problema, ¡.:anicular -
desde luego, no idéntico a ctros, ~ues entonces se permauecerfa en el nivel rle cono-
cimiente.. 

EJEMPLO: 

El alumno clnsificnrá los diferentes estilos de los gr1111des ccm¡;o-
sitores de m<isica clásico.. 

• 4) ANAUSIS. SUpane la presencia de situaciones análogas en las que el alumno
identifica los elementos de la estructura de un todo, y explica la relación que observa 
entre ellos. Implica desde luego, una transferencia a problemas nuevos. 

EJEMPLO: 

El alumno señalará !ns semcjnnz.ns y diferencias entre diversos es-
tilos de mOsicn cltlsicn. 

• 5) SINTBSIS. Supone trabajo con piezas, elementos aislados para arceglarlos y -
combinarlos hasta integrar Wl nuevo esquema, proponer un plan o redactar WlD. historia 
originnl. En este nirol so prueba el dominio del aprendizaje con la creatividad. 

EJEMPLO: 

El alumno elaborará un cuadro sin6ptico sobre los diferentes com-
positores de la m<isicn clásica. 

• 6) EVALUACION. Supone cnpncidad par formular juicios de valor, de cnrtlcter-
cuantitativo o cualitativo, con criterios propios o con aquellos de que fue provisto. -
Al llegar a este nivel, el trabajo del alumno es totnlmcoto. creativo. 

EJEMPLO: 

El alumno emitirá mm cdtica consuuctivn acerca de dos estilos de 
m~ica clásica más relevantes. 



EL DOMINIO AFllCTIVO 

• 1) RllCllPCION. La persona se muestra sensible a In existencia de ciertos fe -
ntjmcnos y estímulos. Ne hace esf"erzos pa:a evitar su presencia, mostro.ndo un mfni
mo rasgo de dispc.sici6n parn atender a ellos. 

EJllMPLO: 

El alumno seguirá ln expooici6n del maestro sobre los valores de -
In música clásica. 

• 2) RESPUl!SI'A. La perscna está en dispa;iciün de renliznr la nctividod propues-
ta voluntariamente, llegando n tener incluso sensaciooes de agrado CJ entusiasmo parn-
renlizarlo.. Dicbc entusiasmo le mueve a eleccivnes personales durante el proceso del
aprendimje y a manifestncicnes de irüciativn propia. 

EJEMPLO: 

El alumno buscará pea si mismo informaciál que canpJemente ln-
exposici&i del profesor sobre los valores de la música clásica. 

• 3) VALORACION. La personn le da cierto valor a tm hecho, fen6meno, compor
tamiento, etc., además ::e identifica con ~ vnlor prefiri~ndolo a otros, aceptándolo-
totalmente, n tnl punlO qu~ hace labor, pretcndi1;::ndo que otros lo acepten. 

EJEMPLO: 

El alumno preferirá l!Il disco de mú.<>ica clásica n uno de mllSica -
pupulnr. 

• 4) ORGANIZACION. Ln persona sitúa y relaciona el valor que hn adquirido, coo 
los que ya posee o con los nuevos que adquirirá, fo integra en ese complejo de valores 
y luego hace una jernrquir.aci6n (qué valor será más importante para el, cuando se -
presenta una determinada situaci6o). Ln jernrquimci6n de valores nsr realizada forma
su propia filosofía de la ricia. Asl mismo, establece qué valores son do vigencia wü-
versnl. 

EJEMPLO: 

El alumno expondrá las rawnes de su preferencia por la música -
clásica. 

• S) CARACTllRIZACION. La persona actúa en lllUl forma consistente y ekctiva; 
ha definido perfectamente, su fill.<SOHa y la cxteriorizu a trnv~ de su cc,.nductn. Ma
nifiesta una pwdisposici~n a actuar de ciena forma, muy suya, que loo demás verán
como una característica de su personalidad. 

EJEMPLO: 

Dada.S vniins opcic.oos de tipo cultural y rccreativc.; el alumnc. se
decidirá pcr la de escuchar música clásica. 



EL DOMINIO PSICOMOTOR 

En vinud de que para B. S. Blcom no existo una ta.xoncmfa definida, estudiaremos -
los propuestos pc;r Eliznboth Simpson en su cbra "EducaticrwJ Objetives in the Psychc.
mctCir Domain". 

• 1) PERCllPCION. Es el primer pase en unn actividad motora. Coosiste en -
pc;ncrse alerta unte los objetos, sus cualidades e relaciones con otros, a uavés de los-
6rganos sensoriales. El pcnerse viene a ser el "hilo conductor" Ge .la cadena situa -
ciGn-interpretecl6n-ncci6n. 

Pnra Sim¡xsc.n, el proceso de percibir requiere de: una estimulación sensorial; es decir, 
el choque de uno e w.rios estfmulus sc.brc une. (;. más w les lrganos sensoriales (nucii
tivo, visual, táctil, gustativo, olfativo, kinestésico); asr mismo requiere Ge una selcc-
ci6n de señales e pistas, esto es, decidir a qué señales debe une responder y en qu6-
orden para satisfacer los requerimientos particulares de la tarea. a realizar. Es la -
identificaci6n de las señales o pistns, o lns asociaciones entre ellas, como Ja tarea -
que se debe realiznr. 

Bsto es posible cuando so agrupan señales o pistas en térmillOS de conocimiento y --
experienciss pasadns. Las señnles relevnntcs son seleccionadas como una gula pn.ra Ja 
acci61L Un ejemplo podría ser cuando un estudiante del Colegio debe reconocer los -
dificultades de operación de máquinas, a tra~ del sonido de las mismas. 

EJEMPLO: 

El alurn~ discriminará visualmente los diferentes instrumentos musicales. 

• 2) DISPOSICION. Es un ajuste preparatorio para un tipo particular de acción o
wc:pcriencin. Bn In disposición son tres los ~tos que se hM identificado: mentaJ,
fCsico, emocional.. La disposici6n mental implica la percepción y Jn discriminaci6n1 -

la cual consiste en bru:er distinciones justns para emplearla¡ al realizar Ja actividad -
motriz, la dispc.isici6n fCsica se llcvn a cabo cuando se trata de hacer Jos ajustes ann
t6micos necesarios para renliznr el acto motor y comprende tnnto la posición del --
cuerpo como la atenci6n sensorial.. 

La di.sposiciün emocionnt es Ja cllsposici6n en términc.s do Jas acthudcs favcrnblcs pa
ra rca.Jizar el neto mctriz.. 

EJEMPLO: 

BJ alumno detcrminnrá el instrumento musicnJ a utilizar. 

• 3) RESPUESfA GUIADA. Es el actc; conductunl cbservnblc de un estudiante ba
jo la gula rlc un instructor. Los requisitos son, por un lude., In c!ispomci6n para rcs-
¡xmder; pc,r ctro, In selccci(n de la respucstu nprvpin.dn. Est·: se define como la de
cisión sr;brc Ja respuesta que c!ebe darse, para sntisfocer los requcrimientoo r.nrticula
res de la tarea IX'' realizar. La respuesta guiada cc.mprende Ja imitnci6n, que es Jn
ejccuciGn de Wl acto n partir de un moCelo de ejecución; el ensayo y error, cc;nsis-
te en tratar va.das respuestas, procurando nnalimr cada unn hasta ballar Ja más ade
cua.~, que será aquella que cumple los requisircs de la rarea propuesta, "cumple con 
el trnbnjc". 

Los cvmµ;rtnmientcs locn1iza<!os aquf, ¡:,e.nen 6nfosis en aquellos habilidades que sc.n -
compc.ncntcs óc una lmbili<lod m~.s cc.mplejn. 

EJEMPLO: 
El alumno seguirá las instrucciones c!a.Cns ¡..or el ¡..rof(.:S(.r en el manejo -
del instrumento elegiC:C,. 



• 4) MECANIZACION. l!s la respuesta aprendida que se convierte en h1lbi<o. 
En -a clase, el estudianre ba adquirido cierta coofianza y un grado de habilidad -
en la ejecucioo del acto: 

EJEMPLO: 

El alumno ejercitará los movimientos neccsnrios para toqnr una pieza -
musical. 

• S) R.l!SPUl!STA COMPLEJA OBSERVABLE. l!n esta clase el estudiante ejecuta
un acto motriz que se considera complejo por los movimientos que impliCUt pues ha-
adquirido un nito grado de habilidad. 

El acto se puede Uemr a cabo con naturalidad y eficacia, es decir, coo un mínimo-
de gasto en tiempo y energ{a. 

Piua lograr wm respuesta compleja obsernible es necesario que el estudiante lleve a
cabo la resoluci6n de la incertidumbre, es decir, el acto se ejecuta sin wcilaci6n, -
sabe cuál es la secuencia y procede con conlianm; y que pueda ejecutar una bebili-
dad motriz fine.mente coordina.da. 

Con uoa gran doois de facilidad y control muscular. 

EJllMPLO: 

El alumno interpretará Wl8 obra de Jos grandes compositores de música
cli!.sica. 



ANEXO 4 
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Contrato Constitutivo de Sociedades de 
}lesponsabilldad ·Limitada Microindustriales 

Con fundamento en Jos artículos JQ, 4Q,, SQ,, 12 a 16 de la ley 
federal para el Fomento de Ja Microindustria y demás aplicables 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los que suscri
bimos este documento, convenimos en constituir una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada Microindustrial de acuerdo con los 
datos y cláusulas estatutarias que adelante se precisan, por lo que 
solicitamos a la autoridad encargada del Padrón Nacional de la 
Microindustria, la revisión y el visto bueno sobre Ja forma y con
tenido del presente contrato, a fin de proceder a realizar su 
inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente 
y posteriormente solicitar y obtener la Cédula de Microindustria 
que acredite a la Sociedad estar inscrita en el Padrón men
cionado, para todos los efectos a que haya lugar. 

Dal06 de la Sociedad 

l. Denominación o razón social: 
Sociedad de responsabilidad limitada microindus
tria (S. de R.L. MI.) 

11. Domicilio socíal: 

ID. Objeio: 

IV. Duración: 

131 



Fuentes de Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento se dan a través del crédito que 
puede otorgar el Promyp, Promicro y la aportación social de 
recursos propios del microempresario. 

Mlcroempresar/o 

Fuentes de financiamiento 

Ahorros propios 
faml/fares 

Crédito vra lndus· 
trlal, comercial y de 
servicios 

Crédllo vía indus· 
trlal, comercial y de 
servicios 

Recursos propios 
del empresario 

j Promyp 

) Promlcro 

Programa a la micro y pequeña empresa (PROMYP).- El 
PROMYP.- es una acción ·concertada dentro del marco estable
cido por el Plan Nacional de Desarrollo; la Secretarla de Hacienda 
y Crédito Público instruyó a Nacional Financiera para que instru
mente las reglas de operación del programa para la micro y 
pequeña empresa (PROMYP). 

El PROMYP te puede financiar para: 

,. Reembolso de compras de materias primas 

,. Cubrir pedidos en firma 

,. Cubrir gastos de operación o producción. 

,. I?escontar facturas o contra recibos de ventas ejecu
llvas 

,. Hacer disposiciones en efectivo, hasta por el 10% de 
la lfnea autorizada. 



los créditos que otorga NAFIN los puedes tramitar 
~n las siguientes instituciones: 

,. Bancos comerciales (particularmente en aquellas 
donde el empresario maneje su cuenta) 

,. Uniones de crédito (para socios de las mismas) 

,. Fondo estatal de .fomento (exclusivamente para el 
promico). 

,. Empresas de factoraje y arrendadoras financieras. 

PRO MICO 

Tipo do Monto Plazos Concepto a financiar 
Crédito 

Pla:.o Plazo Comercio lndU1tri1 
múimo gracia 

Capital do 2 aftos 6 meses Producto tcrml· Materia prima 
trabajo* nado de origen ¡:~·~re~: :i·:~~'i.~f:ar:¡~~ bricaci6o. 

salarios Y: gaat01 
de operación. 

Maqulnartay S aftos 12 Equipo pa~ al- Adqiüsición de 
equipo muca maccnamlcato, maquinarb y cqui· 

exhibición y dia. f:'1a7aa~ de tribuc:ión de pro. 
duetos y ser.i· 
cios. 

Crédtto 360MDP 
máximo por 

empresa. 



Contrato ConstltutivO de Soclededes de Responsablllded ... 

c. Encargado de la Ventanilla Upica de Microindustria 
Padrón Nacional de la Microinduatria 
presente 

Por medio de la presente manifiesto bajo formal protesta de decir verdad, 
que en base en el contenido del articulo 12 de la Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria, la sociedad de ta cual formo parte y represento no tiene 
actualmente ni tendrá durante la vigencia de la Cédula de Microindustria que 
se me otorgue, participación social en la misma de personas extranjeras, flsicas 
o morales, ya sea directa o indirectamente. 

. Quedo apercibido que si por alg6n motivo, se con!'aviene lo establC:cido en 
dicho Articulo, cata sociedad se compromete a dar aviso al Padrón Naaonal de 
Microindustria y entregar en un plazo no mayor de S días la C~dula de Microin· 
dustria. 

Asimismo, tengo conocimiento que de incurrir en violaciones a lo antes 
señalado el propio Padrón Nacional de la Microindusttia podrá proceder a la 
cancelación de la C~dula con fundamento en el arUculo 32 de la Ley Federal 
para el Fomento de la Microindustria. 

Atcntament~ 
El Apoderado Legal de la S<>Qedad 

Nombre y Firma Nombre de la Empresa 
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PROMYP 

Sujetos da 
apoyo: 

cJ1J:. f~ ... MillonHde Plazoo ConcepCo 1 flnencllr 
"""1moa 

tino del 
peoos 

P1uo Comcrdo lndUllria crtdfto) MI= Peque· Plao .. mbimo ... d. 

CSpltal de 3 lftOI ....... Producto tr::rml- Materia prima 
nado p1ra comer· ::~~~to? rt: traba}o• 
cialiuridn &ala-

=r!;~IC. de 
brkarida 

Maqulnarfa y tOalkll 18 Equipo p.ra al· Adqullldón de 
maccnamlcnto rMqlliAaril ycqul-equipo 
uhlblclóa y dia- f:t.facf:°' de tribuddn de pro-
ductOI y fUYiciOI 

lnstalaclonea 12 " llslcaa .... 
Raes1rudura. 100 1000 7aJl.0a IB 

clónda MDP MDP 
paalvo1 . 

• hcdc tener la modalidad de rcvotvt:ntc.• &te eoruiltc ct1 otorpr apoyo rillu1dcro pa: 
eapllal de lnibajo a Ja mkto, pequclla y mcdlalll Industria que po~~~-Ctinctcrí&tlculazoc 
opeBClón, y ¡encraci6a J~t~m1 de n:aii::so- requlcna de tin1ndamlcn10 ~ate a corto P · 

rus putlhn ser sujtlM IÚ apayo7 

i sujetos de financiamiento las personas físicas o morales 
dediquen a actividades empresariales y que presenten las 

.Jtes caracterlsticas. 

A) Que se encuentre en operación o por iniciar operacio
nes. 

B) Que demuestren solvencia en cuanto a seriedad y com
petencia en el ramo de la actividad que desarrollen. 

C) Que tengan un lugar fijo de trabajo. 

D) Que el dueño de los activos participe directamente en 
la actividad productiva y que ésta represente su fuente 
primordial de ingresos. 

E) Que tenga arraigo en la localidad. 

F) Que no haya recibido anteriormente créditos preferen-
ciales. 1 1 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. La Educación Técnica en México
	Capítulo 2. Planeación Prospectiva
	Capítulo 3. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) como Opción Educativa
	Capítulo 4. Evaluación del Plan de Estudios del Profesional Técnico en Contabilidad Fiscal a Partir de su Perfil Prospectivo. Conalep Atizapan-II
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos



