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INTRODUCCION 

Durante el siglo XXI . se observará una demanda de educación superior sin precedentes~ 
acompañada de una grJn diversificación de la 1nisma .. una mayor toma de conciencia de la 
importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural 
y económico: y para la construcción del futuro. Las nuevas generaciones deberán estar 
preparo.das con nuevas con1pctcncias y nuevos conocimientos e ideales. principalmente en 
carreras de .ó.rcas tCcnicas. 

Lu educación superior comprende "todo tipo de estudios.. de formación para la 
investigación. in1panidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que 
cstCn ucrr.:ditados por las autoridades competentes del Estado. como centros de enseñanza 
supcrior'". 

La cducnción superior se enfrenta en todas partes a dcsnfios y dificultades relativos n la 
timmciuciún. la iguuldad de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los 
mis1nos. 0.1 una 111cjor capacitación del personal. a la formación basada en las competencias. 
hl mejor.u y conscrvación de la calidnd de la ensci\anzn. la investigación y los servicios. la 
p..:rtincncia di.!' Jos planes de estudios. lns posibilidades di! ncccso a los diplomados. el 
cstahh:cimiento de acuerdos cficacc:s de cooperación y la igualdad de acceso a los 
bc:nc:flcios qui! n:pona la cooperación internacional. 

La C"ducución supc:rior c.lc:bc hacer frente a la vez. a los retos que suponen las nuevas 
oponunidudes quc ahrcn las tecnologias. que niejoran la manera de producir. organizar. 
difundir y controlar d saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso 
cc.1uita1ivo ¡1 estas tccnologías en todos los niveles de los sistc111as de enseñanza. 

L1 segum .. h1 mitaJ J.d siglo XX pasará u la historia. debido a que la educación superior 
n:gistró .:n esrn. l.!poca la expansión más espectacular: a escala mundial. el número de 
estudiantes matriculados se multiplicó por más de seis. i:ntre 1960 se tenían 13 millones de 
cstuJ.inntes y en d aflo dc'" 1995 se alcanzaron 82 n1illoncs de estudiantes (?\!torales Jorge .. 
mundo ejecutivo 1999. p.154). 

l'c:ro tan1biCn es In épt.ica en que se ha agudizado aún müs la disparidad. que yn era enorme .. 
c:ntn: los paises industriuln1cntc desarrollados. los países en desarrollo y en particular los 
r~uscs 111i:nos addnntados cn lo que respecta al acceso a la educación superior y In 
irl\ i:stigacilm y los recursos de que disponen. 

J h1 sic...11.i igualmelllC' una Cpoca de mayor estratificación socioeconómicn y de aumento de 
l•1s di fon:ncio.1s '"fo t.'lponunidades de enseñanza dentro de los propios paises. incluso en 
;.ilgunos Je 11.'ls 111as dcsarrolludos y rnás ricos. 

TF'C'it- C0N 
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Si se carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen 
una masa crítica de personas cualificadas y cultas. ningún país podrá garantizar un 
autCntico desarrollo endógeno y sostenible; Jos países en desarrollo y los paises pobres .. en 
particular. no podrón aconar la distancia que Jos separa de Jos países desarrollados 
industrializados. 

El intercambio de conocimientos. Ja cooperación internacional y las nuevas tecnologías 
pueden brindar nuevas oponunidades de reducir esta disparidad. 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad y de su capacidad para 
translOrnmrse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo 
de h1s transfom1acioncs. Ja sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento. 
razón de que Ja cducnción superior y Ja investigación formen hoy en día parte fundamental 
del desarrollo cultural. socioeconómico y ecológ.icamente sostenible de los individuos .. las 
comunidades y las naciones. 

Por consig.uic:ntc. y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafios. Ja propia 
educ:.1ción superior ha de emprender la translOnnación y Ja renovación mds radicales que 
jamús haya tenido por delante; de fonnn que la sociedad contempor:i.nca. que en In 
:.tcmalidnd vive una profunda crisis de valores. pueda trascender las consideraciones 
meran1entc económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad mtl.s arraigadas. 

La Educación Basada en Competencias se puede considerar como una opción incluyendo a 
:\1Cxko. p~ira intentar n1cjorur la calidad de la educación superior desde el punto de vista 
tc:cnológico. tratando que: Csta sea: Pertinente a las necesidades planteadas. Flexible en la 
duración de: c:studios de las carreras. Polivalente por Ja gama de opciones ofenadas para 
c~1pacitarsc: o fi._.,rnmrse y acrcditablcs las competencias obtenidas en la escuela. Pertinente a 
las necesidades plantc:adas por el sector productivo para el desarrollo económico del país. 
usi con10 por d scctor Educativo del nivel Superior. 

Lu tlcxihiliduc.J en la duración del tiempo de estudio en las carreras. dependerá de In 
disposición del tiempo y el aprovecha.miento acndCmico de cada alumno. dando Ja 
posibilidad a la población cconón1icamcntc activa de mejorar sus competencias en horarios 
accc:sihlcs para cllos. 

Poli-n1lcnrc por la g.aina de opciones ofertadas para capacitarse o formarse. tales como: 
cursos <le capucitación: salidas técnicas de acuerdo a las competencias demostradas y las 
calilic:.1ciuncs obtenidas ofertadas a los alumnos que no obtengan su título de la 
liccm:iatura. por :.llgUn motivo de fuerza mayor o circunstancias de su vida y cursos de 
c.:duc¡tción continua para t!'g.rcsados de educación técnica y bachillerato . 

. ·,crr..•dirahlc d sahi.:r dcn1ostrado. mediante procesos de evaluación y certificación interna 
'-lUC pcnnitan rcconocc:r oricialmc:ntc las competencias adquiridas mediante el aprendizaje o 
la c.:xpcricncia en d trn.hajo. 

TF'C'TC' ('0.~J 
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En el mundo postindustrial donde Ja producción de nuevos conocrmaentos tiene una 
durubilidad de cada día menor. se dirige Ja mirada hacia el dcsarroJlo y entrenamiento de 
habilidudcs y capucid:idcs formales. desde las más simples hasta las mds complejas y de 
orden superior. planteando con10 principal problema la necesidad de vincular la formación 
de capacidades al contenido y al contexto cultural. donde dichas habilidades y tareas 
adquieren significado. 

El desarrollo de habilidades que no tengan significado ni contenido. que les confieran el 
contexto de aplicación práctica. scr..i dcsmotivador como el aprendizaje de contenidos 
Jisciplinarcs alejados de Jos csquen1as de comprensión del alumno. 

Ln lógica de una disciplina va ligada a la naturaleza de Jos conceptos que se desarrollan y 
l.::1s capacidades formales no son independientes a Jos contenidos de los conceptos que la 
configuran. 

En esta investigación se to1nó con10 base el modelo basado en competencias: debido a que 
en ~sta Jógic.::1 de pcnsan1icnto de acuerdo a Jo establecido por Benrand Schwanz quien 
construye una nueva manera de ver la realidad tbm1ati'\·a que parte del trabajo. entendiendo 
u t!ste como un espacio de interacción social que promueve .. impulsa y genera aprendizaje 
pur.::1 el hacer. en el interior del cual se fonna y transfom1a d ser. 

Schwunz cstablt!'ciu que este modelo es aplicable en instituciones formativas y en cualquier 
tipo de empresu .. sin i111ponar la probh:mútica que ésta viva: ya que su premisa básica es Ja 
reflexión sobre i:I trabajo. Este hecho posibilita que uJ rnismo tiempo que se genera el 
proceso de aprendiz¡ije/enserianza.. los capacitandos y los alumnos puedan realizar 
trnnsfomrndones en el trabajo. 

Sc tr.::ua (.fo cnsci\ar a abordar el trabajo de tal manera que las personas puedan nprender de 
~l. sicnc.Jo conscientes de lo que hact.:n pennanentemt!'nte. Lo anterior les pennitc visualizar 
sus r.:apm:idades. pt!ro también las innovaciones necesarias al trabajo. por simples que éstas 
p~1rczcun. 

Esta tOrn1a de ver el trabajo lleva a plantearse estrategias que faciliten Ja construcción del 
c1..111ocimiento en d .::llumno p.::1ru que. a su vez. se fttcilite Ja inclusión de éste en Ja realidad 
c..•n que inter.::1ctlm; realidad con1unitaria. social. laboral. afectiva .. política.. económica y 
r.:uhural. Ltna intcgralidad que dtl cuenta de un todo que esttl fonnado por panes que se 
in11 .. •rn:lar.:innnn. Panes que l!n si rnismus son y contienen al todo. 

Esw J"'Jc..•rspcctiva conlleva la noción di! competencia. que se sintetiza en las siguientes 
pnlpic..•dadcs hilsicas: estar centrada en el desempeño .. incorporar condiciones bajo las cuales 
... ·se ... fcs ... ·tnpc.:110 l.'S n:kvante. constituir una unidad y ser un punto de convergencia y 
fa'\ ,lrc:cer d Uesarrol lo de nivdl!s n1ayorcs de autonomia de Jos individuos. 

El .• .lcst!n1pcrlll como c..•jc.: de la noción de con1pe1encia se complcn1cnta con Ja preocupación. 
pnr asoc1~1rl ... l a c..·ondicioncs c:n las cuales es relevante. Esto significa que las condiciones en 
que se pr1..1111uc.:'\·c..· y dcni.::mda que: el individuo ponga en juego sus recursos. debiendo ser 
t~1k·s. que: d propio l..!'l.llltC:Xto facilite c:stu rnovilización y le dé más sentido. 

TP('T~ ('i~?T 
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El enfoque constructivista concibe la competencia no sólo a punir de la función. sino 
tnmbién desde una dimensión personal. Esta metodología incluye a los individuos de bajo 
nivel educativo. poniendo de relieve. por ejemplo: la necesidnd de generar confianza para 
lograr un mejor desenvolvimiento. el valor del progreso personal. Ja participación de cada 
sujeto en la capucitación y elección de tareas. 

La definición de la competencia ocurre al final del proceso de aprendizaje por alternancia: 
es una relación dialéctica entre la capacitación de los empleados y su participación 
progresiva y coordinuda. 

En este contexto. la presente investigación plantea conocer las propuestas de la educación 
basada en competencias de otros paises. tomando en cuenta las experiencias y sus 
perspectivas de los 1nismos. retomando el n1odclo más acorde para ser aplicado en la 
carrera de lngenieria en Transpone. 

Este n1odelo se milizartl para realizar el plantcan1iento de la elaboración de un programa de 
e~audio para la usignmura de Z'vtáquinas Térmicas y ·Transfbrmación de la Energía .. 
perteneciente al plan de estudios de Ja currera de Ingeniería en Transporte. que se impune 
en la Unidad Profosional lnterdisciplinaria. de Ingenieria y Ciencias Sociales y 
Adrninistrativas ( UPllCSA ). 

El objetivo Je esta investigación sera aplicar las concepciones teórico- metodológicas de Ja 
Educación Basada en Con1pctencias en la propuesta de un programa de estudios para la 
asignatura de t\tñquinas Ténnicas y Transfonnación de la Energía. 

El dcsnrrollo de este trabajo se n1uestra en cuatro capítulos. y a continuación se menciona 
en fomm breve su contenido: 

En .,1 Capitulo l. DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS 
EDUC.-\.TIVAS. Contiene las buses tcóricus del I\.todelo Basado en Competencias. donde se 
abordnn los antecedentes de su origen y los diferentes enfoques de este modelo. Además se 
plantea como se realizn la identificación de las competencias laborales. así cómo las 
neccsid~1Jes que exige este modelo con relación al perfil del docente. 

En .,¡ Cupitulo 11. DISEÑO CURRICULAR DE PLANES Y PROGRAMAS. Se plantea el 
disefü.l curricular de planes y prog.ran1as de estudio. tomando como base los Modelos de 
En~c1im1za por A~ignaturas. el t\todclo de Enseñanza por grupos de Conocimiento. El 
~toddo de Enselianza por t\tódulos y El modelo de Enseñanza Basado en Competencias. 

En .,¡ Capitulo 111. UNIDA.O PROFESIONAL !NTERD!SCIPL!NAR!A DE INGENIER!A 
Y ClENCl.-"\S SOC!.'\LES Y AD:\l!N!STIV\TIV/\S 1UPllCSAl . En este capitulo se 
11\th:Stran hn:ves antecedentes históricos del Instituto Politécnico Nacional. así como el 
proyecte• educativo 1.1ue rige al mismo. ademas se abordan los antecedentes de la UPIICSA. 
~mal izando su ~irquitectura r.: infrnestructura y sus funciones sustantivas de la misma y para 
¡;nnduir este ..:apuuh.-" SC' destaca la imponancia de la creación de la carrern de la lngcnieria 
en Tr~msponC' .. su ti.mdamC"nt.:ición. misión y objetivos de la misma. 

\ FAL
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En el Capitulo IV. PROPUESTA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN 
COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 
TRANSPORTE. Se desarrollaron las bases conceptuales para la elaboración de programas 
de formación profesional basado en el modelo Canadiense. para desarrollar la propuesta del 
prog.ran1a de la asignatura de IV1tlquinas Tém1icas y Transformación de la Energía de la 
licenciatura de Ingcnicria en Transpone. 

Para linalizar este trabajo de investigación. se presentan las conclusiones generales. anexos 
y bibliografia gcncrnl. 

Tf C'
1
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CAPITULO 1 

DISEÑO DE PROGRAMAS POR 
COMPETENCIAS EDUCATIVAS 

Tf'C'~~ ·'"''''1\í 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS. 

Los cambios geopolíticos c.'\Opcrimcnu:1dos con mayor énfasis en la década de Jos noventas 
en Ja esfera mundfot han implicado Ja reorganiz¡¡ción de Ja economía de los diversos 
paises. nsi como la incorporación de kls nuevas tecnologías. rundamcntalmente las basadas 
en Ja intbrmtitica c:n todos los rimbitos de la vida cotidiuna. Este fenómeno ha impactado de 
manc:rn hctcrogCnca Ja organización industriuJ. la incorporadón de nuevas tecnoJogias y 
nuevas fonnas de nrg.:miz.'.lción del trabajo en los países involucrados; se hace imperativa 
la necesidad de definir perfiles productivos adaptados al entorno laboral con base en Ja 
rcalidad propia de Jos mcrcndos de trabajo local y regional. Este nuevo orden económico 
mundial deposita r:n las instituciones de educación media y superior. un nuevo papel que 
cun1plir: cJ de Ja construcción y difusión del nuevo proyecto cultural ( Barron Tirado 
Concepción. 2000. p.J 7.). 

El 111ercado dC' trnbqjo se caracteriza por Ja homogeneidad territorial y social. en donde se 
pcrcihc darmncntc una reducción a cono plazo de las ocupaciones agrícolas y ganaderaS' 
(que pierden peso en el orden internacional. pero ganan en Ja economía interna). en donde 
fo falta de concreción en la especialización productiva. hace dificil prever la inserción de 
lus 1.lcupaciones L"spedalizadas en procesos de reindustrialización ordenados. bajo el peso 
de..• las ocupaciom:s industriales. en beneficio de las ocupaciones de mantenimiento y de 
servicios a h.1 producción y a las empresas. de distribución y de prestación de servicios 
generales. (ANTA. 1998. P.57). 

Segün Jos especialistas del Progranu1 de Cooperación Iberoamericana para el Diseflo de la 
lbnn.ación Profesional (IBERFOP). la proporción de Jos empleos calificados en el nivel 
técnico y directivo puedi: elevarse:. exigiendo una mayor cualificación en los perfiles de 
c..•stos nin:lcs. a juzg~1r por ellos. tcndertl a descender el empico asalariado y tendera a 
.:rnn1enrar d auwcn1plco y Ja creación de pequeñas empresas y microempresas de servicios. 
Erosiomindosc d concepto de trabajo a tiempo pleno para toda la vida y el concepto de 
c.:1rrcra proli:sional. aparecic?ndo una individualización de las relaciones de trabajo. nabajo a 
th:1npo parcial. trabajo temporal. etc.(JBERFOP. 1998. P. l..J.) 

Los proceso Lfo gJohali7..aciOn de las economías y de Ja transformación de las reglas de 
compctitividad han. ohJigado a las organizaciones productivas y de servicios a llevar a 
1..·.:1h,l una revisión y modificación de Jos procesos de producción y de comercialización. En 
Ja o.1ctuulidad. las cn1prcsas requieren alcanzar mayor eficiencia productiva por Ja vía de 
i11cren1entar la producth:idad. reducir los costos laborales y de capital. así como. mejorar Ja 
1..·.:11id.:u.J. y Ja tlc."Xihilizadón. 

l 'na de las caractcristicas del mundo de trabajo. hoy día es la gran movilidad profesional o 
s1..•.:1 la posibilidad de que los trabajadores cambien de empleo no sólo pasando de una 
c..•mprcsa. sino tambiCn de trab.:J_iar en dii'erenres ocupaciones dentro de una gran fmniHa 
,1.,;:up.:Jcional. Asimisn10. exisre Ja posibilidad para muchos trabajadores de cambiar 
compkwmcnh: dl!' tlrea ocupacional. 
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Por diferentes razones. la oportunidad de cambiar de actividnd profesional es una realidad 
para miles y miles de: trabajadores. En este sentido. cuanto más ecléctica sea la fonnación 
del trabajador. mayores las oportunidades de insertarse en el mercado de trabajo. donde es 
cada vez más dificil encontrar oportunidades de trabajo. 

En la actualidad se puede observar que los nuevos puestos de trabajo que surgieron 
teniendo en cuenta las nuevas tecnologias. en vez de exigir los conocimientos concretos. 
precisos limitados de la época anterior: demandan una gnm versatilidad de funciones de 
acuerdo con la tendencia de formación de equipos polivalentes y con funciones múltiples. 

Por lo anterior. Jos trabajadores necesitan de una fonnación más amplia. con mayores y 
mejores conocimientos. con alta cupacidad de razonamiento. comunicación y con 
reconocidas habilidades para resolver muchos problemas. Dentro de este contexto. en vez 
de trabajar solo y en único puesto de trabajo. el trabajador desempeña variados papeles 
dentro dd proceso productivo (necesita tener una visión global del negocio y de las 
actividades de la en1presa >. Jo que es posible porque hoy existe la segmentación de los 
mercados. la descentralización de la producción y la aparición de pequeños centros 
productivos. 

Estt: panora111a hace que haya nuevas exigencias sobre las cuales deben concentrarse los 
diferentes sisten1as o instituciones di: educación técnica y de forrnación profesional. en 
donde Ja fomrneión y la capacitación dejarán de ser actividades finitas y de cona duración. 
pan1 con\'enirse en procesos esenciales para toda la vida productiva de las personas. 

Los cambios en el proceso productivo. Jos adelantos tecnológicos. las nueva forma de 
l'lrg¡tnización laboro.ti y los requerimientos para competir en mercados internacionales. han 
moditic~1do sustancialtncnte el mercado de trabajo. que se ha vuelto más dinámico. La 
cunfigurneión y contenido de las ocupaciones se torna más compleja y los empleos ahora 
n:qui..:rcn mas conocin1icntos y mris habilidades fisicas. Los temas ligados a tecnología y 
trnbaj,.l. capadtación y gestión de recursos humanos. son tratados como cuestiones 
ccntrulcs de la compctitividnd y productividad nlodernas. 

:\nte Jos procesos productivos tli:xiblcs. que cada día tienen más presencia en Ja economía 
intcmaciom1L el modelo de educación y capacitación pierde eficacia. Ello hace necesario 
proponer alternativas que reconozcan que cada individuo tiene capacidades distintas. 
nccr.:sidadcs de aprendizaje particulares. es decir. que cada persona aprende de manera 
di\'crsa y a diferentes ritn1os. 

ANTECEDENTES DE LAS CUl\.IBRES IBEROAMERICANAS. 

Las Cumhrcs Iberoamericanas constituyen un foro de reflexión y concenac1on política. 
dondc se pcrn1itc el encuentro y el didlogo sobre posiciones politicas y la adopción de 
planteantientos comunes en temas de especial interés entre los jefes de Estado y de 
Gobierno. dirigido en tOrma flexible y dindmica permitiendo el reforzamiento e 
identificación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones 
(http:. _,,, .. ww.oc.:i.cs/cun1brc.html). 



Es además un instrumento de cooperación que contribuye a fortalecer la identidad 
iberoamericana en todos los estados n1iembros. mediante el respaldo de acciones de 
movilidad social generadoras de desarrollo y que favorecen Ja vinculación de la sociedad. 

En lo.t IV Contercnciu Iberoamericana de !\t1inistros de Educación .. llevada a cabo en 
Salvodor .. Buhín. Brasil. los dí.as 7 y R de julio de 1993.Sc inicia literalmente la propuesta de 
Educación Busuda c-n Competencias con la Declaración de los ministros. 

Los Ministros de Educación y los Jefes de delegación de Jos países de Jberoatnérica. 
convocados por el n1inistcrio de Educación y deportes de Brasil .. con el apoyo de la 
Organi7..nción de: Estados lbcrom11cricanos para la Educación .. la Ciencia y la Cultura (OEI) 
y de.: la Org::111ización de: las Naciones Unidas para la Educación .. la ciencia y la Cultura 
(UNESCO). reunidos en Salvador .. Bahía. Brasil: dc:ntro del espíritu de integración 
exprcs;uJo por las Cumbres de Jos Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de 
Gu::1dalaj~1ra y i\tfadrid. asi con10 por las reuniones de rvlinistros de Educación de Guadalupe 
tOEI) y de.: PR0~·1EDLAC (UNESCO): al analizar la pr'oblen1ática de las relaciones entre 
Educución-Tr::1lmjo y los dcsatios de la Educación a Distancia. llegaron a las siguientes 
conclusiones y recon"lendacioncs. que elevaron a nuestros Jefes de Estado y Presidente de 
Gohicrno. que se reunic:ron en Suh:ador.. Bahía. los días 15- 16 de julio de 
J l)lJ3.(http://\\-,.vw.oc.:i.es/ivcumbrc.htn"ll ) 

Conclusiones de los :Vtinistros de: Educación y los Jefes de Delegación de los Paises de 
1 hc:ro¡1111eric¡1. 

Tms un largo periodo de persistente crisis econón1ico- social .. algunos paises de Ja región ya 
dun scfiales de inllcxión hacia Ja recuperación del desarrollo. aunque son todavía evidentes 
los costos sociales. la limitación de la cobertura y Ja calidad de/ los servicios sociales 
h;isicos .. debida al rezago histórico y también al recorte del gasto público que han tenido 
que realizar eJlos. en un marco donde todavia existen grandes niveles de inequidad social y 
pohrc.:z~1. 

C...abc dcsrncar la polarización y la heterogeneidad estructural que conllevan el desempleo. 
la rc-ducción de: los ingrc:sos provc-nicntcs del trabajo. la extensión de los sectores 
inli,rn1u.les. al mismo til!'mpo que en vari::ss ramas de la industria de transformación y de 
:-'crvici<.'ls. ~1pan.:cen tc-ndcncius a incorporar los avances tecnológicos y de organización que 
inercn1cntan .. tanto la compc:titividad y la integración interna e ínter-regional como su deseo 
de \ im..:ulaciún ¡¡ los n"lercados 1nundiales globaliz::sdos. 

L.1 cn:ch:nt..: gll.lhnli.1.:ación de: la cconon1ia mundial presenta valiosas oportunidades y retos 
rara lns p¡1ises Jhcroamericunos. pero tan1bién grandes desigualdades para. entrar en In 
lucha. Por un h1Jo. la apenura de mc:rcados potenciales y d consecuente acceso a la 
invcrsión en nuev~1s tc-cnologias. son circunstancias propicias para un mayor crecimiento 
1.."Cl"lllúnlico: y pl.lr l"ltro. la globalización plantea el desafio de una mayor competencia. no 
sii..•mprc al alcance de li..lS paises en vias de desarrollo. Generalmente se cae en prestar Jos 
JXll:-.CS n J.as fronteras de los paises para ofrecer instalaciones.. materia prima y 
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principalmente mano de obra barata para las maquiladoras que se llevan productos de 
buena calidad a costos extremadamente bajos. 

La educación debería ayudar a responder a los dcsafios presentados para obtener primero 
un trabajo. despuCs una actualización constante. Hasta ahora varios factores han hecho fácil 
lu convergencia de los sistemas productivos y educativos. el acercamiento de la preparación 
escolar 0.1 la del trabajo y a la fomu1ción ciudadana.. cs decir toda una cultura y deberían ir 
de h1 n1ano. 

En circunstancias de escasa creación de nuevos empleos y de cambios frecuentes en las 
estruc1uras productivus. hacen falta respuestas oportunas y particularizadas de las escuelas 
y centros de forn1ación para el trabajo a los requerin1ientos de la comunidad. los jóvenes. 
las mujeres y las 111inorias. que aseguren la pertinencia de la formación impartida en 
relación con las cxigcncias objetivas del mundo laboral. 

Asi n1ismo. Ja c:ducación tiene hoy. entre sus cometidos principales. el de preparar a las 
personas para su plena participación social en el n1undo del trabajo. desarrollar los valores. 
conducto.is y competencias que pcm1itan su prosperidad y la de los países en que viven. 

Rccon1endacioncs de los r.vtinistros de Educación Jbcroancricanos (Salvador Bahía. 8 de 
Julio de 1993). 

Ll.-is (\1inistros de Educación Iberoamericanos. al tiempo que reafirmaron la particular 
Ílnpnrtancia de la educación básica. recomendaron: 

Garantizar a los egresados de educación básica las competencias cognoscitivas y sociales 
den1andadns por el inundo actual. suministrandoles las herramientas para aprender a 
o.1pn:nder y enseñar a resolver problemas en Jo individual o colectivo: los programas de 
altbbctización y f'on11ación hásica de la población adulta deberán complementarse con 
;..11.:ciones de preparación para el empleo. con objetivos y contenidos bien definidos y 
evaluables. 

:\.poyur y profundizar el desarrollo de programas de atención integral n niños y 
;\dolescentcs. garanti:r..ando la promoción social de los destinatarios en el marco de un 
Jcsarrollo equilibrado de sus comunidades y dándoles perspectivas n1ás amplias de 
formación para el en1plco. 

Dar un car..icter tlexiblc a la Educación Técnica y a la Formación profesional. que posibilite 
u11a mejor vinculación a los aparatos productivos. su adaptación a los dif"erentes entornos 
snch ... ec1.1nón1icos. a los cambios tecnológicos y a las nuevas profesiones. Asimismo. se 
dch..: pn1n11.n:cr la articulación y la convergencia de la educación escolar. la formación 
rrofosi,1nal y la 1i-..n11ación ocupacional= asegurando las correspondencias. la equivalencia 
d..: lm• ccrtiticm.:it..1ncs y el reconocimiento de las experiencias laborales. facilitando la 
llh..'lviliJad e inh:rc1.1mplcn1cntaricdad fonnativa. incluso por la valorización educativa del 
pr1.1piu trabajo. 

TF~1C°' r.-r~! 
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Iniciar un gran esti.u:r¿o. en cada país y mancomunadamente a través de la coopernción. 
pura refor.l'.nr la introducción de nuevas tecnologías educativas en las escuelas y centros de 
tOrmución. poner en marcha sistemas de educación abierta y a distancia.. con el fin de 
ampliar significativamente las ofertas de educación y formación básica profesional técnica. 
que actuahncntc se desarrollan en los centros y establecimientos educativos de forma ca.si 
cxclusivatncntc presencial. 

desarrollar estas políticas a travCs de la ooperación técnica y financiera internacional. 
teniendo en cuenta los procesos de integración subregional entre otros. los siguientes: 

a) Crear comisiones dc expertos de distintos paises que ayuden a los Ministerios de 
Educación a diseñar y desarrollar procesos de transformación de la Educación Básica. la 
Educución Técnica y la Formación Profesional.: 

b) Construir y promover el desarrollo de centros de fom1ación en nuevas tecnologías 
agrícolas. industriales y de servicios en localidades apropiadas de área Iberoamericana; 

cl Desarrollar un progranu1 Iberoamericano de Educación y Formación a distancia; 

d) Crear tOndos de becas o bien ampliar los ya existentes para destinarlos a la formación de 
prol'Csorcs y de especialistas en esta temática. involucrando In participación del sector 
productivo e incluyendo iniciativas destinadas a las pequeñas y medianas empresas; 

el Fortalecer y consolidar las redes regionales existentes para desarrollar la capacidad de 
producción y de difusión intensiva y extensiva. de la información en el campo de la 
educación y el mundo del trabajo (hnp://''"'""'"·ºei.cs/ivcumbrc.html). 

Lo~ programas de apoyo y algunos intcrcan1bios entre paises iberoamericanos ya se están 
dando. taha la consolidación y el compromiso de los paises miembros para llevar a buen 
t~r111ino c:stas propuc:stus. 

Pero si no cxbte el vinculo con el sector productivo. las competencias son una cáscara 
"·~11.:1a; cn tanto sc pcrcibc una cierto moda respecto a las competencias. importa scftalar el 
ricsgo de pretender utilizar mCtodos o instrun1entos procedentes del campo de las 
i,;,ln1pcti:ncias. sin c'-""tar con la b~ imprescindible de interacción cntre el mundo de In 
cdu..:m:ión y d dd trabajo. tambiCn tener presente que se ocupe a la mayor cantidad posible 
.Jc i.:gresados y adcm:.is con buenas expectativas económicas. 

1.as ..:,ln1pctenci;1s c:n L"ruguay. 

L \.mw1 pa1s btill'-lmncricano quf.! inició con las competencias se hace un esbozo de Jo 
~H:oml.!'cido cn i.:sc país. En Uruguay han surgido inquietudes por las competencias entre 
al!:?Lmas instituci'-lllCS de: capacitación y algunas empresas. A su vez el Ministerio de 
trahujo y Seguridad Social. ,:.1 travCs de la Dirección Nacional de Empleo. ha entendido que 
un cnt\. ... qui.: y un sistema de con1petcncias serian instrumentos que potenciarian sus políticas 
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y con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones y del Banco Interamericano de 
Desarrollo ha iniciado la implementación de un proyecto en este campo. 

En el comienzo han coincidido la UTU y la ANEP. así como las organizaciones 
representativas de los trabajadores y los empresarios. el PIT-CNT y el COSUPEN. todos 
ellos actores imprescindibles para el diserlo de un Sistema Nacional de Competencias 
Laborales: sus delegados. a Jos qui.: se agregan Jos correspondientes a las entidades de 
capacitación y CINTERFOR/OJT. cuyus orientaciones y asesoria son aporte relevante en la 
dirnensión tCcnica y ami.lisis de Ja experiencia comparada. conforman el Consejo 
Consultivo del Proyecto. 

El Proyecto tenia como propósito elaborar y presentar una propuesta de Sistema Nacional 
<le Compi.:tencias Laborales. que fuera ampliamente debatida durante el año de 1999. Como 
condiciones de viabilidud y c~tlidad de ese debate. en el 98 se estaban iniciando 
experiencias piloto en diJCrenti.:s sectores productivos. asi con10 formación en distintas 
metodologías de utili:l' ... ,ción de las compctcncias. No tiene sentido generar una rellexión si 
no cxistcn prtlcticil!i y aprendizajes. que nos permitan experimentar y saber de qué 
estahan1os hablando. 

En el campo de la formación basada en competencias. el Proyecto se proponia apoyar y 
prornover el dcsarrollo de algunas experiencias. Esperando que en el futuro existieran 
norn1as de cmnpctcncia. éstas podrían ser la referencia para el diseño de programas de 
capacitación. Pero 1nicntras tanto. la lmica alternativa era esperar. Existen metodologías que 
posibilitan una definición de competencia rápida y con el fin sólo educativo. 

Lus co111pctcncias son una oportunidad y un desafio para el mejoramiento de las relaciones 
i:ntri.: cducación y trabajo. Los cambios tecnológicos y organizativos de la producción han 
producido i:n todo el mundo una cicna perplejidad entre otros. de las instituciones 
cúucativns y de capacitación: a Cstas sc les i.:xigen can1bios. pero muchas veces es dificil 
decidir cutlles y como. 

1 .us CL"llllpctencias son una de las rcspui.:stas para intentarlos. creando una cultura. un 
sistema de ditllogo y negociación entre los actores de la producción entre si y con los 
ccntros educativos 

L:.1 Educación Basada en Competencias es un cntbque metodológico muy utilizado en la 
i:<lucación para d trabajo. Es en Inglaterra. Canadá y EEUU. donde ha adquirido mayor 
rekv:.mcia. al asumir d scctor en1presarial un rol fundamental cn la definición. análisis y 
cv-.tlu~ciún dc las co1npctcncias laborales. vinculándose empresa- escuela. 

D..: ¡1cui:rd1 . ."l ~on A.Gonzci. existen al menos tres diferentes enfoques para Ja educación 
has:.u..la i:n compctcncias: una conccpción conductista. conocidn en Inglaterra como 
~\-"Q( :--.:ational Vocotional Qualitications). que busca fonnar a los estudiantes o 
tr~1hqi~1dores 111ediante i:xpcric:ncias de aprendizaje que los llevan a lograr cienos estándares 
""1e i;,1mpctcncia lahor~ll. pn:dc:tinidos pl1r entidades industriales lideres para un conjunto de 
1.."lCUp~dL1nc:s: un segundo c:ntOquc rcprcsl!ntado por el método DACU!\.-1. empleado 
~orrientcmcn1c en 11.."lS E.U.A. Canadá y Australia. basado en una concepción de la 
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competencia orientada hacia la tarea individual en una ocupación; y finalffiente., el enfoque 
integrado que pretende que Ja preparación de un profesional integre· convenientemente tres 
a.c;pcctos que son (Gonczi. Andre'\v Athanasou. Janmes .. 1996 •. p.28.): 

1 )El conocimiento generalizado. 
::::?:) El conocimiento ocupacional. 
3)La experiencia en el trnbnjo. 

Reino Unido 

Las 111cjoras introducidas. desde los prin1eros aftas de Ja década de los aftas ochentas. que 
fueron cristalizadas ¡;n reformas educativas hacia mediados de In década. tienden a los 
siguientes objetivos: 

I .-Crear una fucrz..'l laboral más competitiva en el ámbito internacional. 

.::?.- Contar con una 111ano de obra. más flexible. 

3.- Dar crédito y apoyo práctico al concepto de formación continua .. sin requisitos de 
ingreso y con n1étodos de capacitación más flexibles y accesibles. 

4.- Pasar de un sistema de capacitación regido por la ofena. a uno que refleje las 
necesidades del n1ercado laboral y responda a ellas. 
5.- Desarrollar un sistema de capacitación caracterizado por Ja eficiencia y la rentabilidad .. 
que goce Je una sólida reputación y del mismo nivel que la tbrmación académica 

Es :.1si como d Nationnl Council for VoUUcational Qualificatns (NCVQ). fue crend0 en 1986 
para rctOm1nr el sistcn1n de titulaciones profesionales que existía en Inglaterra .. : GalCs e· 
Irlanda del Nonc. 

La creación del NC'VQ surgió a raíz de una revisión de las Titulaciones- Profes~oilales -qlle 
s:.1có a la 1 uz la necesidad de poner en práctica una serie de acciones urgentes para 
i:onseguir: '· 

1.- Una mano de obra nacional que incluyese mayor cantidad de personitl.más.calificado. 

~-- Titubciones hasadas directamente. en los niveles __ ~e compete~cia ·;~q~~~dos en el 
rui:sto de trahajo. ~ -

3.- LTn 111arco nacional de titulnc~on~s ~-~m~.l~J!~~~·~.)~-~~-io.!1al~~-d<?. 
4.- ~ tayor entidad y consistencia en _1'a:· ~-~-~lti~ció·~··;~· d-~~¡fi~cic.iÓÍi. 

5.-J>oncr fin a l:.1 división .:ntrc titulaciones académicas y titulaciones profesionales. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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En el pasado cx1suan muchos tipos diferentes de titulaciones en el Reino Unido. En 
general. la "jungla de titulaciones" no se comprendía bien. y casi todos coincidían en la 
necesidad de racionalizar y simplificar el sistema.. de manera que fuese más atractivo y 
ucccsibJc para los alumnos o candidatos y que. al mismo tiempo. estuviese mois relacionado 
con las necesidades del empico. 

Se dispone ahora de tres vias para obtener una titulación. Además de las titulaciones 
educativas tradicionah:s ofrecidas en colegios e institutos. existen las NVQ y las GNVQ. 

Lus titulaciones vocacionales nacionales (National Vocational Qualifications. NVQ) 
establecen los niveles estándar de rendimiento para las diferentes profesiones especificas. 
Dado que están basados en la observación sobre lo que ocurre realmente en el trabujo. las 
NVQ están disefiadas para proporcionar un acceso abicno a la evaluación y para lacilitar al 
personal el aprcndi::t..&Jje a lo largo de la vida laboral. Las Titulaciones Prot"csionales 
Nacionales Generales (General National Vocational Qualifications. GNVQ). otorgan una 
titulación según la base de conocimientos y capacidades profesionalmente relevantes. 
adquiridas durante la preparación para el ingreso en el mercado laboral o para la progresión 
haci~l una educación superior. 

Las GNVQ está.n principalmente concebidas para ser obtenidas a través de programas de 
educación profesional inicial en colegios o cscuelns superiores. 

Lo anterior no implica que el Reino Unido haya curecido de un sistema de calificuciones 
profosionalcs en 1985/1986. En rculidad. las calificaciones existentes disfrutaban de alta 
rcputación a nivel internacional. Pero se necesitaba otro método que proporcionara los 
niveles dc panicipación y calidad de resultados que exigían la educación y capacitación en 
el cmnbiantc mundo del trabajo. Era el momento de un cambio cultural ( Taylor. Marie .. 
1 'NS. p.55). 

El punto clave del sisten'la británico radica en que ha sido constituido por la gente que Jo va 
:.i utili7..ar y que recibe sus beneficios. Esto da n los empresarios y representantes de In 
fuerLa lahoral un papel central en el diseño de las nuevas calificaciones profesionales. 

Australia 

Los prin1cros antecedentes se encuentran en un documento del Consejo Australiano de 
Sindicatos lACTUl. que se pronunció en 1987 a favor de la reforma al sistema de 
ccrtilicación de ese país y. adicionalmente. solicitó llevar a cabo un mayor esfuerzo de 
capacitación en tas empresas. 

El !.!Ohierno estableció su deseo de alent:ir la formación basada ·en la competencia como 
parle de un conjunto de reformas más amplias para mejo_rar ~a_ cantidad y calidad de la 
capacitaci1.in. 
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Siguieron luego varios documentos gubernamentales: Habilidades parn Australia; la 
primera declaración oficial de la política gubernamental sobre la formación de destrezas 
laborales y su papel en el cambio estructural del mercado de trabajo australiano. 

Capacitación industrial: la necesidad de un cambio en 1988 delató que la capacitación 
c.:staba dcsc:quilibrada a nivel c:mprcsarial y que el ambiente en el Jugar de trabajo .. en 
gcni:r •. ll. dcsalc:ntaba la capacitación. En el documento l\..1c:jora del sistema de Capacitación 
Australiana en 1989. el gobierno estableció su deseo de alentar la formación basada en la 
competencia como parte de un conjunto de rctOnnas mas amplias para mejorar la cantidad 
y c~11idad de la capacitación. 

Fue organizada en 1990 una misión gubernamental que conoció e investigó diversas 
expcricncias de cupacitación en cJ cxtranjcro y declaró en su informe (COSTAC). que un 
enfoque de con1petcncia para la educacidn y capacitación. basado en las normas dictadas 
por las empresas. ayudaría a abordar n1uchos de los problc:mas de la formación profesional. 
Postc:rionncntc se publicaron los lineamientos para la implantación del sistema ( Gonczi .. 
.r\m.Jrc\.v .1998 p. 70 ). 

i\léxico 

El diagnóstico efectuado a la capacitación. aunado con Ja clara visión de los cambios que 
se registraban en el entorno a nivel de las relaciones económicas y en el mercado de 
tn1bajo. propició el disel'\o y formulación del proyecto de ~todernización de Ja Educación 
Tecnológica y la Capacitación (lbarr..i .. Agustín. J 996. p.12). Para su ejecución el Gobierno 
de l\h!xico instaló et Consejo de Normalización y Ceniticación de Competencia Laboral .. el 
~ de Agosto de 1995. 

La necesidad de n1odcrnizar y reformar el sistema de formación y capacitación surgió. por 
las siguh:ntc:s razones: 

1) Porque se estaba dando en ese momento un cambio muy imponante en la economía 
mundial: caracterizado por el tránsito desde una economía dominada por la oferta .. a una 
cc1.."llll.'ln1ia basada en Ja demanda. 

~) Dehido a las transformaciones del mercado exigían .. a las empresas adoptar modelos de 
producci1..'ln lle:oidblc que. a su vez. requerían de esquemas de organización flexible y 
;1bierta que se basaban c:n redes y equipos de trabajo. ya no en la concepción atomística y 
aish1da dd puesto de trabajo. 

; l Se consideró la transformación en el contenido de los puestos de trabajo. 

En un rnodclo de producción tlexiblc .. el individuo debe ser capaz de incorporar y aponar .. 
cada '-'C'Z mtls. sus conocimientos al proceso de producción y de panicipar en el análisis y 
solución <le: los problemas que obstaculizan el aumento de la calidad y la productividad 
dentro de la cmprc.:sa. 
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El diagnóstico de la capacitación en México. por esos días .. se caracterizaba por: 

1 )Enfoque de la capncitación dominado por la ofcna. 

2)Los programas son diseñados. nplicados y evaluados desde la academia o desde las áreas 
de recursos humanos de las empresas. 

J)La incompatibilidad entre la organización de los servicios de capacitación organizados 
por especialidades y. en algunos casos. hasta por puestos de trabajo y las demandas actuales 
(.h; la población y la planta productiva. 

En el mundo del trabajo es cada vez más frecuente el cambio de perfiles ocupacionales y 
la rigidez de los programas. En el sisten1a tradicional la formación se desarrolla mediante 
programas extensos que carecen de flexibilidad. entre otras rozones. porque fueron 
diseñados con una sola entrada y una única salida. 

Asi. dado el caso de requerirse actualizar solan1ente algunos conocimientos. no existe otra 
posibilidad que ingresar a tomar el programo completo y de este modo. repetir contenidos 
que ya se conocen. 

La falta de conocin1icnto de la experiencia laboral. Frente a las barreras de entrada. el 
trabojador rccurrfa a n1ecanismos infonnales o aprovechaba los espacios que le brindaba el 
centro de trabajo para adquirir los conocimientos que los capacitaban para un mejor 
dcscn1pcño. Sin embargo. estos conocimientos obtenidos a través de la experiencia no le 
crm1 reconocidos formalmente porque no existian los mecanismos para ello. 

L¡1 i:scasa infom1ación lin1itada sobre el mercado laboral. Invariablemente. cuando un 
individuo llega a una empresa a solicitar empleo. no le piden los diplomas que acrediten su 
ll..,nnación. Sin c.:mbargo. en los niveles operativos la mayoria de las veces si se les pide el 

certificado dc secundaria. para asegurar que el aspirante cuente con el nivel educativo 
gcni:ral qui: ti: pcrn1ita dcsc.:n1peñar una ocupación con relativa eficiencia. 

EJ Sisti:n1¡1 Norn1alizado de Cenificación de Competencia Laboral fue propuesto con las 
siguientes coractcristicas: 

1.-Enfr•cado i:n la dc.:manda: basado en resultados e integrado por los mismos US;Uarios .. 

2.-<..)ue posihilitc en el mediano plazo una mayor coordinación institucional. así cOmo unn 
mayor perrne¡1bilidad entre centros de trabajo y ofcna de capacitación . 

.:; •. Que pn .. "lvc¡1 al n1crcado información vernz y oponuna sobre lo que los individuos saben 
lmci:r i:n el tln1bito de: trabajo y oriente la toma de decisiones de los agentes económicos . 

.+.-Que pi:rn1i1a contar con programas, tlexibh:s. de mayor calidad y penincntcs con las 

'I'F~rs CON 
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S.-Un sistema con muyor posibilidad de actualización y udaptación. 

6.-Quc conciba a la capacitación no como una actividad finita .. de corta duración .. sino 
cmno un proceso de largo plazo que abarque toda la vida productiva del individuo y Cacilite 
la acumulación de conocimientos. así como el desarrollo de competencia laboral que 
amplie las oportunidades de superación. progreso personal y profesional de los 
trabajadores. 

I .:? ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

L~1 conceptualización sobre la naturaleza de las competencias y sus implicucioncs pura el 
currículum. la t.:nscrlanza y la evaluación. han sido los principales temas de discusión entre 
maestros y educadores por mñs de una década. Esto se ha sustentado por dos razones. En 
primer lugar. gran pune del impulso inicial para los enlbqucs basados en competencias ha 
emanado de una empresa y un gobierno que buscan mejorar la sensibilidad del sistema con 
respt.:cto a las necesidudes de la industria. Por esto. ruzón. muchos educadorl.!s que temen 
perder el control sobre el contenido de educación. han manejado con desconfianza los 
cnlbqucs basados en competencias. 

En segundo lugar. la conccptualiznción inicial sobre la naturaleza de las competencias se 
tomó del Reino Unido. esto fue extremadamente mecanicista. Los maestros utilizaron 
mw:ho tiempo para convertir los innumerables elementos de competencia. que se incluían 
en nom1as de con1pctencia. en lecciones y planes de evaluación extraordinariamente 
detallados. Algunos mac.:stros se interesaron en este cntbquc conductista para el currículum. 
pero otros lo rcchuzaron por completo. Este último grupo todavia asocia los enfoques de 
competcncias con los dcstncados currícula aton1istas de los primeros dias y ven al entbque 
de k1 cducación basada en con1petencias con mucha desconfianza . 

.. \ pesar di.!' esta controversia. ha habido un apoyo considerable para la educación basada en 
competencias por p~1nc de los liberales: relbnnadorcs educativos de izquierda. Algunos 
sugieren que la EBC estó en contra del predominio tradicional de los curricula .:ducativos 
por n1c.:<lio del conocimh:nto abstracto y las disciplinas. Otros la consideran como una forma 
dc proporcionar. al mismo tiempo. tanto educación general como vocacional y reducir la 
brL·..:ha ..:ntn: la te1.lfía y la próctica t!n los curricula ocupacionales por ejemplo. Hodgkison 
1991. Algunos otros la catalogan como una rnanera de reducir el dominio del aprendizaje 
institucional (y el crcdencialismo ). asi como de democratizar la educación. 

B;1rker ( Barker. A .. Standards Based Asscssmcnt. 1995.pp. 7-17) subraya los elernentos 
pn,grcsi,:tlS Je los enfoques basados en competencias y. sugiere que hay una forma de 
~,¡,,,n .. l;ir k1s "crdadcn.1s problemas educativos que los progresistas han discutido por décadas 
sin ofn:~cr 1nuchas s"-1luciones. En una descripción clara de los factores socio.les y políticos 
~uc guian lu estructura de las nonnas y calificaciones del Organismo de Calificaciones de 
:--.=ucva Zdanda. Barkcr sdlala que el valor atribuido por la sociedad a las distintas 
calificacioncs. ha sido en gran medida un resultado de factores que se relacionan mñ.s con la 
división social y de clases. que con el valor intrínseco de: las calificaciones en si mismas. 

)-~~-0(\~~- - . 
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Efectivamente. se le ha dado mayor impon.:mcia a las calificaciones que acentúan lo 
abstracto y Jo general. que aquellas que subrayan lo práctico. 

En general. el movimiento de competencias se da en un ambiente político complejo. 
Mientras sus oponentes alegan que se trata de una manifestación de un programa político 
conservador. sus partidarios ven en él un arma potencial para desafiar un programa de ese 
tipo. A duras penas sorprende. dada la atn1ósfera políticamente pesada en In que se apoyó 
en un principio. que se haya analizado muy poco la nnturalczn de dicha educación y de los 
conceptos en que se sustenta. 

1.~. I EL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

Lu competencia es un concepto dificil de definir que se puede explicar e interpretar de 
diversas maneras. Con10 ha afirmndo Stcvcnson (Stcvenson .. J .. 1995 .. p.97). las 
"construcciones" Je 10.1 compctencin varían en diferentes contextos. El significado que se le 
ha dado n la competencia en In vida diaria y en otros nmbicntes académicos son bastantes 
Ji ti.:rcntes. Lo del ticn1po en en.da uno Je esos contextos y también puede variar de acuerdo 
cnn los dil'i.:rcntes juicios de valor dentro de ellos. Es decir .. las competencias y la educación 
basada en cllas es lo normativo. 

La compctencia. con10 la inteligencia. es un constructor que se puede deducir del 
Jcscmpcf\o. Es posibh; aclarar la naturaleza de Ja competencia haciendo referencia .. tanto a 
argumentos tilosólicos. como psicológicos. 

La con1pctcncia Je los individuos se deriva de su dominio de un conjunto de atributos 
(con10 conocin1icnto. valores. habilidades y actitudes). que se utilizan en combinaciones 
Jifcrentcs para dcsc:n1pcti.ar tareas ocupacionales. Por Jo tanto. la definición de una persona 
con1pctcntc es aquella que posee los atributos (conocimiento. habilidades .. actitudes y 
vah:1rcs). nccC"sario para el desempeño de un trabajo según la norma apropiada. 
Algunas tareas en detcnninados contextos serán bastante especificas y requerirán de 
con1hinaciones especificas de atributos muy sencillas. En otros contextos similares. las 
t;.1rcas m:ccsitarún con1hinacioncs dc atributos más complejas porque tienen que realizarse .. 
digmnos. mas rúpido o en situaciones más dificiles. 

Dctinitivan1cntc todas las ocupaciones incluyen tareas generales .. por ejemplo planear una 
;.1ctividad rcquierc diferentes combinaciones de atributos. 

La nó.lluraleza dcl concepto es correlativa -vincula diferentes cosas. atributos y tareas dentro 
de una estructura conceptual. Al hacer esto. va más allá de las conceptualizaciones más 
1ra.Jid1..1nulc:s que se concentran únicamente en las tareas que se necesitan desempeñar .. o 
hien en los ;.uributos genéricos o las capacidades que. se dicen. sostienen la competencia 
sin tomar en cuenta Ja forma en que estas necesidades se aplican a diferentes contextos. 
Estos dos cntOqucs tradicionales .. cJ conductista y el genérico se discutiré.in mñs adelante. 

Las normas Je compctcncia y la educación hasada en ellas necesitan ser holisticas en el 
s...:ntiJo de quc·rcünc:n una multitud de factores para explicar el desempeño laboral exitoso .. 
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concentran las tareas que están en un nivel de generalidad apropiado y de que las tareas no 
son independientes entre sí. 

El tercer demento es el que se relaciona con el lugar de la cultura y del contexto. A medida 
que los prot'Csionales aumentan en comprensión de la cultura de sus ocupaciones (y de sus 
lugares de trab:~jo). son capaces de armonizar esto con su conocimiento técnico~ sus 
habilidades y actitudes. y de formular juicios individuales mejor informados sobre cómo 
deben actuar en las situaciones en las que se encuentran involucrados. Dichos juicios tienen 
claramente un aspecto normativo. Responden a la prc:gunta "¿cómo estoy obligado a actuar 
en esta situación'?" En efecto. los profesionales aclaran la naturaleza de la competencia en 
sus trabajos cada vez que toman dichas decisiones. 

i\ntes que ser una serie de conductas predescritas y prcdetcnninadas. las competencias 
sertln un concepto en evolución que toma en cuenta la critica y el perfeccionamiento de las 
10n1ms de actuar aceptadas hoy en día. Claro está que los juicios individuales serán 
gui:uJos. en un nivel general. por el conjunto de normas de competencia. Estas normas 
representan los mejores esfuerzos de un grupo caractcristico de responsables que 
detcm1inan los mributos esenciales para desempeñar las principales tareas en la ocupación. 
Sin i:mhargo. la....:; nom1as están necesariamente en un nivel de generalidad y no exigen que 
se agoten los posibles contextos en que se empicarán estos atributos. 

Lo que en realidad constituye las competencias en una ocupación será la evolución 
constmllc. con10 un contexto nuevo que se encuentra y se aborda. 

Est.a combinación de elementos produce el enfoque completo de las competencias. La 
sugerencia. para quienes les impona el desarrollo de profesionales competentes. es que se 
requiere arn1onizar el conocimiento fundmnental del tema con las demandas de la práctica. 
algo que incorpore el conocimiento de proposiciones junto con la meta control (Stemberg. 
R. J .• 1990). Esto da cn!dito al Cnfasis del aprendiz.aje en el lugar de trabajo dentro de la 
educución basada cn competencias. 

En n:sun1cn. la invt..•stigacitln sobre la teoría del aprendizaje e;:n los últimos 1 O años o más. 
ha mimu.Jo con mayor frecuencia la perspectiva generalmente aceptada de que hay una 
sc:par¡lción c:ntre saber y hacer. Por mucho tiempo. este a.xioma ha sido la base de la 
ensdlm1., ... "l de: conceptos ::ibstractos fuera de contexto. en el currículum de la educación 
1111.:dia. Tan1bii.!n la base de la desvinculación entre teoría y práctica en los curricula de la 
cducación vocacional. Es decir se ha uceptado casi de mancra universal a fin de que se 
pueda entender. que los estudiantes necesitan uprender primero conceptos abstractos y en 
tf...,nn~l distinta dc:l contexto en que dichos conceptos pudieran aplicarse. Sin embargo. se ha 
"-'htcnido evidencia que sugiere que el aprendizaje y la cognición son fundamentalmente 
..:1...,r11ex1uales o "ubicadas". Esto es. la comprensión se desarrolla gracias a que los 
cstudh1111cs se ~ompromcten con el contexto social y material. Esta perspectiva del 
aprc111.Jiz¡1jc s1..--.,cial-~onstruc1ivista se cstá convirtiendo con rapidez en la ortodoxia dentro de 
la tcoria Jd aprcndi.1.:ajc. 

L;i escasa investit.:.ación sobre el aprendizaje en el lugar de trabajo sugiere que los 
tr¡1b¡1j~1dores/capaci1ados. pueden aprcndcr competencias generales sin una instrucción 
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explicita. Scribncr (Scribner. S .• 1984) .. en su estudio del aprendizaje en el lugar de trabajo .. 
demuestra que los trabajadores utilizan el ambiente en el que laboran para desarrollar 
hubilidadcs que los ayudan en su empleo. 

Es decir. el pensamiento práctico adquirido involucra aspectos del ambiente especifico .. ya 
sea personas. objetos o información. en el método de solución de problemas. El ambiente 
material no determina el proceso de solución de problemas. por el contrario. se involucra en 
dicho proceso a través de la iniciativa del trabajador. 

Por lo tanto. Ja pregunta sobre cómo desarrollar las competencias necesita tomar en cuenta 
el tema de la experiencia. También se interesa en la forma en que Jos aprendices y 
capacitnndos aprenden a inrernctuar. a través de esrrntegias cada vez mtis inteligentes. con 
personas que realizan rareas de manera competente o con mucha habilidad ( Lave. J ... 1988 .. 
p.67). 

La n1ejor manera de desarrollar competencias puede ser el proporcionar situaciones en las 
cuales Jos estudiantes cxperin1cntcn problemas reales y se evalúe su pensamiento práctico .. 
de acuerdo con d pensamiento de otros pensadores mtis experimentados. 

El reto para aqui:llos que buscan desarrollar profesionales competentes es armonizar la base 
de eonocin1iento del tema con las demandas de prtictica. algo que incorpore el dominio 
at\:ctivo. el conocimiento de procesos y enunciados.junto con Ja meta control. Este enf'oque 
es pcrfcctan1ente compatible con los descubrimientos de Jo que Quirk ( Quirk. R .• 1994 ) 
ha llamado 10:1 ,.revolución cognoscitiva" en el estudio del aprendizaje. 

Utili7...amos c:I tc.!nnino competencia. cómo sinónimo de capacidad. de saber hacer. P'1.ra que 
una persona sea con1petcntc en determinada ocupación. oficio o profesión .. debe poseer 
detern1inados conocin1icntos y desarrollar un conjunto de capacidades que Je permitan 
cumplir con eficacia las tareas y funciones de su quehacer laboral. 

La Educación Baso.da en Competencias se construye a partir de tareas eficientemente 
dcsempe11adas en un trabajo. determinadas por trabajadores competentes en su ocupación y 
se ru111Jamcnta la evaluación con criterios establecidos en desempei\os concretos .. que los 
estudiantes tendró.n que deinostrar. Por lo tanto .. este modelo utiliza una evaluación no 
basada en la norma sino en criterios. 

Ti..:nc.Je fundamcntahnentc a responder a cinco preguntas: 

;.QuC: cnsci10:1r-:' 
,·.Cón10 cnsci\ar'? 
;.Cürno ..:nunciar el criterio? 
L·.Qui: evaluar"? 
;.Córno evaluar"? 
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Preguntas que cualquier modelo curricular. se plantea. Pero este modelo tiene sus respuestas 
a estas cinco interrogantes y frente a ellas se refiere a dos características con respecto a lo 
que es Ja evaluación: 

1) Es una evaluación referida a criterios. 

::?) Los criterios están preestablecidos ·e~ Ja éuipa de análisiS de,.tnreas y sob~~ tñ b~~ de los 
estándares establecidos previamente por los expertos y no por la esCueln. ESté: es un modelo 
sistémico que tiene cinco fases: · · · 

1) Análisis: Define que enseñar 

::?) Diseño: Define como enseñar 

3) Desarrollo: Define con que materiales enseñar" 

4) lmplcmcntOJción: Representa la puesta en práctica del proyecto. 

5) Evaluación: Pennite obtener información para retroalimenta.r el p~oceso. 

La Educación Basada en Competencias posee condiciones que l~ hacen favorable. ya que: 

] .-Proporciona nlaterialcs de alta calidad. 
:!.-Dispone tiempo adicionnl pnra Jos alumnos más lentos. 
3.-Considcra aspectos del dominio cognitivo. afectivo y psico-motor. 
Las caractcristicas educativas complementarins son: 

1.-Los n1atcrialcs usados (por ejemplo: Guias. l\-1ódulos. Audiovisuales. ·etc.) están 
orientados hacia las competencias a lograr. Durante el aprendizaje de las Competencias~ 
los alun1nos disponen Je n1cdios ambientes que simulan el lugar de trab~j,~~·, 

.:!.- Los conl."lcimicntos teóricos son antecedentes necesarios para apoyar ef~ desarrollo de las · 
i:on1pctencias. Se proporcionnn estrategias de formación pnra ,una ,variedad _<:fe estilos de 
.aprcndi~tjcs. · 

].-.·'\ cada participante se le entrega rctroalimenta.ción continua ·y detallada sobre el 
Jc!':.trrollo di: las competencias. 

Existen vurias dclinicioncs sobre competencia la.bora.l que se listan a continuación: 

Prcn·incia e.Je QuChcc: Una competencia es el conjunto de componamientos socioafectivos 
y lmbiliJadcs cognosciti\.'as. psicológicns. sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 
o.H.h:cuaJamcnte un pa.pel. una función. una actividad o una ta.rea(Gérad Kuhun. :2001. p.13) . 

. -\.usrr11lh1: L:.1 compctenciu se concibe como una con1pleja estructura de atributos 
ncccsark•s para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación de 
atributos tconocin1iento .. actitudes. valores y habilidades) y las tareas que se tienen que 
Jcscn1pcilar en dctr.!rn1inadas situaciones. 
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Este. ha sido llamado un enfOque holistico en la medida en que integra y relaciona atributos 
Y t~1rcas. pem1ite que ocurran varias acciones intencionales simuhóneaniente y toma en 
cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos permite incorporar la ética y los 
valores como elen1cntos del desempeño competente. 

Nacional Council t"or Vocationul Qualifications (NCVQ): En el sistema inglés. más que 
encontrar una definición de competencia laboral. el concepto se encuentra latente en la 
estructura del sistcm~1 normalizado. La co111pctcncia laboral se identifica en las normas a 
truvCs de Ja definición de elementos de competencia (logros laborales que un trabajador es 
capaz de conseguir). criterios de desempeño {definiciones acerca de la calidad). el campo 
Je aplicación y los conocimientos requeridos . 

UNESCO : Es la estrategia educativa basada en la identificación. Ja puesta en evidencia y 
el aprcndi7..~Jjc Je los conocimientos. capacidades. actitudes y el comportamiento requerido 
para dcscn1pel1ar un papel específico. ejercer una profesión o llevar a cabo una carrera 
determinada (GCrad Kuhun. :?001. p.14). 

Francia : Conjunto de habilidades y conocin1ientos movilizados en una acción y 
udaptadas 0.1 lus exigencias de una situación de trabajo l Iden1). 

Alemania: Posee con1pctencia profesional quien dispone de los conocimientos .. destrezas y 
aptitudes necesarios para ejercer una profosión. puede resolver los problemas profesionales 
de fom1a autónoma y flexible. está c::ipacitado para colaborar en su entorno profesional y en 
la organización del trabujo ( Bunk. G. P .. 1994 P.89). 

;\léxico: capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 
Jesempcr"\o en un determinado contexto laboral. y no solamente de conocimientos .. 
habilid::ides. destrezas y actitudes: éstas son necesarias pero no suficientes por si mismas 
paro.1 un dcscmpc1"\o efectivo ( CONOCER.1997). 

POLFOl~i\I (Orµ,anización Internacional del Trabajo): La competencia laboral es Ja 
construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en 
una situación real de: trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción. sino también 
y en gran medida n1ediantc el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 
trahajo ( Ducci. ;\.1aria A.1997). 

C'~1he 1nencionar que la OIT ha definido el concepto óe "Competencia Profesional" como la 
idonddad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente. por 
pl1sc-c-r las calificaciones requeridas para ello ( OIT.1993). En este caso. los conceptos 
~lllllpctcncia y cal i fic~1ción. se asocian fuertemente. dado que Ja calificación se considera 
una ~;1p¡1ddad mJquiridn para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo. 

E~11:11ia: "'Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que 
p..:nnilcn el dcsc111pdlo de una ocupación. respecto a los niveles requeridos en el empico. 
··1.::s algo tn:b que d conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer". El 
conccptu Je: competencia engloba no sólo las capacidades requeridos para el ejercicio de 
una ~1ctividad profesional. sino tambiCn un conjunto de comportamientos. facultad de 
an:.ilisis. 11..1111a de decisiones. transmisión de información. etc .. considerados necesarios para 
cJ pleno dc.:scmpefio de la ocupación < Op.Cit. ). 
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Ara:,cntina: Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos. actitudes .. valores y 
habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones 
reales de trabajo. según cstó.ndarcs utilizados en el ó.rca ocupacional (ldem). 

I .:?.:? DESVENTAJAS DE LOS ENFOQUES POR COMPETENCIAS 

Los argumentos en contra de la Educación Basada en Competencias. es que comünrnente 
se generaliza que.: este tipo de educación es inevitablemente conductista.. para establecer 
normas predeterminadas. 

· Argumentos en contra del enfoque genCrico de la competencia. 

· Argun1cntos en contra de cualquier enfoque por competencias con base en sus supuestos 
nommtivos acerca de la naturaleza de "lo bueno". A menudo estos argumentos también 
tratan sobre los objetivos de la educación vocacionat el grado en que se deben satisfacer las 
necesidades de la industria/profesión (en oposición a lo individual) y sobre el papel de la 
educación en apoyo de los intereses del Capital. 

Lo.l mayoría de las objeciones a los enfoques basados en competencias son un ataque a una 
construcción porticular de con1pctencia. Hagcr y Gonczi (Gonczi .. A. Hager .. P. and Palmer 
C .• 1994. p.I:!) argun1cntan que la mayorío de las objeciones a los estrechos enfoques 
conductistas de la educoción bosada en competencias mordaces. tanto como las 
ad\'crtcncias de que el programo pro competencias en manos equivocadas: podría 
desarrollar un tipo de Tnylorismo educativo. 

Los argumentos en contra del enfoque genérico de las competencias no están bien 
desurrollados. Esencialmente. las obras que hoblan sobre este tema provienen de la 
psicolog.ia cognoscitiva y del pensatniento critico. Esto demuestra con claridad que el 
conocin1ic:nto cspccifico participa significativamente en la ha.bilidod de razonar. pensar y 
~1prcndcr c:n contextos dch:rn1inados. Es decir. demuestra de manera empírica. que algunas 
dc las 1lon1udas con1pctcncias de olto nivel (por ejemplo. Ja solución de problemas) no se 
pueden transferir de un contexto a otro sin. por lo menos. un reaprendiznjc. 

l lay un cicno número de puntos odicional que pueden surgir en contra del enfoque 
gcncrico. I3arro·w (Barro'\\.". R .. 1991. p.7) insiste en que nuestro pensamiento sobre las 
~1..lmpctcnclas gcncrales si.: origina de una concepción de lo psicología popular a finales del 
siglo i..iü:cinucvc. la cual afirn1aba que la mente consistío de varias facultades especificas. 
tah:s c1..,1110 la 111cmoria. in1aginación. etc .• que podrían monejarse como una capacidad 
indcpl.!ndicntc: y dcsarrollorsc 1nediontc la enseñanza y capacitación. Mientras que 
invcstigaciones n:cicntcs sobre el ct:rcbro. dcsacrt:ditan dichos supuestos (por ejemplo. el 
trahajn que demuestra que difcrcntcs partes del cerebro pueden hacerse cargo de funciones 
1.fa1l~1d~1s por trau1110.1s). I3arro'v afinna que esas ideas aún dominan nuestro pensamiento 
..:nmo cuando decinll..lS que X es uno persona creativa o Y es un buen comunicador. El 
prllhlcn1a es d suplh:sto de que éstas son habilidades independientes que pueden 
desarrollarse de cualquier n1ancra como una cosa único. De hecho. puede haber personas 
qui.!' son creativus cn niuchas situaciones. si Cstc es el coso lo scró. porque la persona posee 
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una serie de características. algunas de ellas son valores. habilidades. disposiciones y así 
sucesivamente. Es casi imposible que las combinaciones de estas características permitan a 
un individuo ser "creativo" o "inteligente" en todos los contextos. 

Barrow ofrece el ~jcn1plo del pensamiento critico y señala que no es posible ser critico sin 
un contexto.Uno tiene que ser critico respecto de algo. Tampoco basta con agregar 
simplcn1cntc un conocimiento del anca una capacidad general de pensar de manera critica. 

El tercero de estos argumentos ha sido desarrollado por escritores tales como: Stevenson 
(Stcvenson. J .• l 9CJ5p.30). Ficld (Ficld. J .• 1991.pp.4 t-5::!) lv1agnusson & Osborne 
(Magnusson. K. and Osborne. J .• 1990.p.:?4) y Ne'\vman (Newman. M .. 1994~p55). Aunque 
sus argun1cntos difieren en algún sentido. todos critican el proceso que ha guiado. según 
ellos. a Jos objetivos de educación para que estén limitados por las necesidades de Ja 
industria o lleguen a St!r idénticos a dichas necesidades. Con frecuencia atacan el papel de 
los empleadores al desarrollar nonnas de competencia (decidir qué es valioso). el papel de 
la educación basada en competencias juega al apuntalar la función selectiva de Ja educación 
y limitar lus oportunidades de los maestros para habilitar~ emancipar y desarrollar 
individuos. 

Sin embargo. lo que llegaría a quedar claro es que. cuando se examinan sus argumentos. no 
hay tantos que estén en contra de la EBC en panicular~ como los que hay en contra de 
cualquier currículum que no tenga como objetivo principal el deseo de desarrollar y 
habilitar. Estos ¡1rgumentos son una gran objeción ideológica a la legitimidad de las 
consideraciones económicas e industriales en cualquier currículum. 

1.::.3 Sll\.11LITUDES ENTRE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL Y LA EDUCACIÓN 
VOCACIONAL 

Los avances en la educación profesional es un área que tiene similitudes con Ja educación 
voc;icional comunmente. Ja mayoria del curriculum se ha basado en el panorama general 
de las con1petcncias. rcsun1ido con anterioridad. Ha habido una concentración en las 
disciplinas que con1enzaron a apuntalar el conocimiento profesional a través de Ja práctica 
Je la profesión que se dcja ul azar. o bien mediante la capacitnción en el trabajo después de 
graduarse. Sin embargo. en forma reciente. la educación profesional en muchos países se 
ha propuesto Jcsurrollar el currículum basado en el enfoque integrado por competencias. 

En Ja aclualidad la preparación típica de un profesionista tiene tres aspectos: el desarrollo 
d..:I conocimiento general (se asume que es posible generalizar). el desarrollo del 
~unrn.:imicntn h1horal y J¡1 cxpcriencia en d trabajo. Hay una gran variabilidad sobre qué 
1~111 bien se integran estos aspectos a los programas educativos. Aunque en los últimos 
Jl'hlS ha hahiJo un gran interés en el papel que juega la práctica (el aspecto de la 
i:xpi:rii.:nci¡11 y con10 si: puede relacionar con los otros elementos de la educación 
rn.,fi:sionaL todavia hay mucho que aprender sobre la manera de reunir estos tres aspectos 
i:n un tCldo coherente< \\'alker. J .• 1992). Sin embargo. no es del todo incorrecto sugerir que 
la n1ayorfa Je lus univcrsidudcs han enfatizado los primeros dos aspectos y han asumido 
1-}Ue con solo proveer expi:ricncia. se pennitirá al estudiante hacer las relaciones entre la 
tellfla y el n1unJo JC' la práctica. 



Muchos estudios. más aJJá de una serie de profesiones. sugiere que esto no es suficiente y 
que los nuevos protesionistas. en sus inicios. luchan por llegar a un acuerdo con el mundo 
de la práctica. Por esta razón. las profesiones han estado experimentando con nuevos 
entOques curriculares. Uno de esos enfoques es el currículum basado en problemas. 
establecido en una serie de campos de Ja práctica profesional y en muchas universidades en 
el ámbito internacional. 

La c:ducación basad~1 en problemas tuvo su origen en las ciencias de la salud. Lo que trata 
de hacer es to1nar. como punto de panida del curriculum. los problemas reales con los que 
se enfrentan los profesionales del área de la salud. 

Por lo general. se caracteriza por los siguientes aspectos: 

· Se utiliza material que simulan la vida real (o en algunas ocupaciones son situaciones de 
Ja vida real). 

· Se dispone de recursos que ayudan a los estudiantes a esclarecer los problemas y 
encargarse de ellos. Los estudiantes trabajan en forma cooperativa con apoyo de un tutor. 

· Se aborda un problema a Ja vez .. como en los cursos basados en asignaturas donde se 
intentan muchas cosas al mismo tiempo. 

l lay muchos ejemplos de curricula basados en problemas que no tienen todas estns 
características. Sin embargo. todos ellos deben estar comprometidos con la noción de 
problemas reales con tos que se opone. tanto a la lógica de la disciplina/asignatura. como a 
h1 hase del curriculmn. Sin duda. este punto de panida es semejante al del movimiento por 
competencias. d cual pregunta qué cosas necesita hacer Ja gente para que realmente se le 
considere como una persona competente y -si se conccptualiza en la forma sugerida en este 
documt:nto- qué habilidades. conocimientos y actitudes son necesarias para permitir que 
estas cosas se puedan llevar a cabo. 

La diferencia parece estar en que el movin1iento por competencias se ha concentrado en un 
~múlisis detallado de la profesión-ocupación. mientras que el movimiento del aprendizaje 
basado en probkmas. se ha motivado por lo que parecen ser las mejores prácticas de 
;Jprendizaje y asun1c que se necesitan cicnas competencias. (panicularmente competencias 
de "alto nivel": pcnsamiento critico. comunicación. etc.). para resolver los problemas en el 
trabajo. Sin embargo. ambos movimientos deben terminar en el mismo punto: ya que su 
tlhjctivo es lograr un profcsionista con1petente: -quien. entre otras cosas. es un 
Stllucionador de problemas. pensador crítico y estudiante permanente. 

ral ,.C'Z cada nn1vimicnto ti.:ne algo que aprender del otro: el movimiento por 
con1petcm:ias dcl-te reconocer la imponancia de las competencias de alto nivel y .. el 
movimiento dt: ~lprcndiz¡ijc basado en problemas. la necesidad de un análisis más 
sistemático de Ja t1eupación en la que se basa el problema. 
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Como Jo sugieren Gonczi y Tennant (Gonczi. i\. .• 1994 ). además de construir un currículum 
que intente resolver problemns en situaciones reales. es posible elaborar un currículum 
basado en competencias que se sustente en n1odelos c.xpertos de Ja cognición. Evans/Buttler 
y Gott (Gott. S .• 1995.p .. 30) han sei\alndo. en diferentes formas. algunos puntos similares. 

La for1na en que operan los expcnos debe dictar la naturaleza de los programas de 
educación y capacitación En otras palabras. lo que hacemos simplemente es imitar el 
proceso subrayando el funcionamiento del experto. 

Obvian1ente necesitamos tener una noción de Jo que constituye la experiencia en un 
dominio particular. pero también necesitamos conocer algo acerca del desarrollo de la 
experiencia. En el centro de este proceso se encuentra la experiencia. pero es en este punto 
donde en los aniculos no se habla suficientemente del tema de la adquisición de la 
experiencia. 

En Jugar de continuar comparando a los "expertos" (mucha experiencia) con los 
principiantes (poca experiencia). resulta útil comparar a los expertos con los no expertos. 
estos últimos son quienes no parecen haber aprovechado su vasta experiencia. De esta 
fr1rma poden1os cn1peza.r a plantear la manera en que Jos expenos. en oposición a los no 
expertos. utilizan sus experiencias para aprender. Así. desde la perspectiva del currículum .. 
aunque es esencial proporcionar alguna experiencia (o integrar trabajo real en los 
componentes laborales del curso) por si misma no es suficiente. 

Es crucial distinguir entre experiencia como un resultado y la adquisición de experiencia 
como un proceso. Por ejemplo. Chi ( Chi. f\tt. T. H .• Gin.ser. R. And Farr. M. J. Eds .• 1988) 
en su resumen de las cualidades generales de la experiencia .. notan que los expertos son más 
rüpidos y mils ccom.imicos. en parte porque no realizan una búsqueda excesiva de datos o 
infomrnción disponibles. 

Esto no implica que se debe prevenir a los principiantes contra la realización de búsquedas 
excesivas de datos o recomendarles que tomen atajos. Sino todo lo contrario. las búsquedas 
excesivas de Jatos son 1nuy importantes en la primera etapa de los principiantes y., en este 
sentido. la experiencia se: construye sobre la experiencia de ser un principiante. Sin 
e1nhurgo. co1no educadores. nos prcocupn la forma en que se aprovecha la experiencia para 
convenirse en "cxpcno". 

¡,Se debe "organizar" el currículum de principiantes expertos y basarse en un análisis de 
niveles de competencias en cada eto.pa? o ¿se deben emplear algunos métodos pedagógicos., 
como el aprendizaje en el lugar de trabajo y. por consiguiente. incluir en él las semillas 
paru d dcsurrollo Je competencias y experiencia? Nosotros no tenemos respuestas a estas 
preguntas. :\1 n1C"nos debemos alentar a quienes desarrollan un currículum para que 
cxperimi.:nten con algunos de estos entbques. 

Cualquier progrn111a diseñado para facilitar el desarrollo de la pr.ó.ctica en un dominio 
particular. debe tomar en cuenta Ja tbrma en que los expertos de ese dominio fueron 
capaci.:s de utilizar sus t:xperiencias para aprender. Los maestros necesitan entender las 
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condiciones bajo las cuales Ja experiencia puede guiar a la práctica y los métodos de 
enscil.anza que facilitnriin cualquier habilidad general. Evans y Butler ( Evans .. G. and 
Buttler .. J .• t 99.2) intentaron construir un modelo de pnictica en soldar. un complejo de 
habilidades en las cuales. según sus palabras .... se encuentran involucrados factores motrices 
pcrccptualcs y conceptuales" y .. trataron de detallar las implicaciones para la ensei\anza del 
curriculurn. 

Concluyeron que el modelo tiene implicaciones significativas para el currículum y Ja 
cnsei'\anza de esta habilidad. En primer lugar .. la enseñanza de estas habilidades .. por lo 
general. ignorun las pistas para la rctroalin1entación de tareas cuyo modelo muestra que es 
una parte esencial del experto. 

Tan1bién identifican la necesidad de una planeación global y de una prueba mental para 
supervisar y regular el proceso. así como para observar e interpretar el resultado .. ya que 
todo esto es parte de su modelo de desempeño experto. Parte de estas necesidades. en 
especial la supervisión y regulación. están representadas en el currículum y en la 
enseri.anza/capacitución. 

Ton1ando con10 base el tr;ibajo de Gott (Gott .. S ... 1995. p.57) de la Fuerza Aérea de tos 
Estados Unidos de Anu!rica. seria interesante determinar los componentes del desempeño 
de habilid;ides en t;ire;is aplicadas ;i la ingeniería. con el fin de indagar qué modelos 
cognosciti\'os se pueden utilizar para dirigir a la c;ip;icitación y cómo éstos se pueden reunir 
en los curricul;i. ;i fin de gencr;ir la adquisición de habilid;idcs. Esto argumentaría. que a 
medida que las habilid;ides necesari;is en el lugar de trab;ijo se vuelvan miis cognoscitivas .. 
bajo la intluenci;i del avance tecnológico_ se tomarían más dificiles de observar. He ;iquí la 
necesidad de rnoddos cognoscitivos basados en la experienci;i del mundo real. 

Dichos rno<lclos han demostr;ido que los expertos se comprometen en "un razonamiento 
~1dapt;iblc que implic;i Ja coordinación de un Dispositivo procesal (o sistema) y de un 
c ... 1nocimiento de control estratégico" (ldeml. Además de la adquisición de habilidades 
n:quicrc "aproxim<.1cionc.:s succsiv;is de la experiencia-objetivo". Las implicaciones para los 
curriculn y la c..-nscrl.anz;i consiste en que h;iy una necesidad de aprender lo que se sitüa y se 
<.1poya ordenadamente. Aunque dla va mas alloi al sugerir que esto se puede lograr a través 
Jd uso de un sisten1a de asesoría por computadora: por lo general tiene implicaciones para 
Ja cnse11.an7..a y el aprendizaje. La prep;iración por simulación con retroalimentación 
inn1ediata y las obsen:acionc.:s con explicaciones de expertos. son métodos que se sugieren a 
si 111ÍSl114..lS. 

1 . .:- C01'1PETENCIJ\S LABOR,."\LES . 

..\.I reforirse u competencia laborul es conveniente distinguir entre una de cuatro 
Jin1cn:->ioncs que pueden difcrenci;irsc y significar aplicaciones prácticas del concepto de 
con1petcn..:io.1. Se tratu de Ja Jdcntificución de competencias. la Normalización de 
cc1n1pctencias. la Fonnación husada en competencias y la Certificación de competencias. 

Idc:ntificación de con1petcncias: Es el mCtodo o proceso que se sigue para establecer. a 
partir de una uctiviJ;id <le trabajo. las competencias que se ponen en juego con el fin de 
Jesempcllar tal uctivid;id satisfactoriamente. Las competenci;is se identifican usualmente 
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sobre la base de la realidad del trabajo. ello implica que se facilite la participación de los 
tmbajadorcs durante los talleres de análisis. La cobertura de la identificación puede ir desde 
d puesto de trabajo. hasta un concepto más amplio y mucho má.."i conveniente del área 
ocupacional o iimbito de trabajo. Se dispone de diferentes y variadas metodologías para 
identificar las competencias. Entre las más utili7..adas se encuentran el análisis funcional_ el 
mCtodo "desarrollo de un curriculo" (DACUM. por sus siglas en inglés) así como sus 
vuriantcs SCJD y AMOD. y las mctodologias caracterizadas por centrarse en la 
identificación de competencias claves de corte conductista. 

Norn1uli;,..ación de cornpctcncias: Una vez identificadas las competencias. su descripción 
pw.:dc ser de nlucha utilidud para uclnrar las transacciones entre empleadores. trabajadores 
y entidades educativas. Usualmente. cuando se organizan sistemas normalizados. se 
Jesarrolla un proce<lin1icnto de estandarización ligado a una figura institucional. de forma 
tal que la contpctencia idcnti ficada y descrita con un procedi1niento común. se conviena en 
una norma. un referente válido para las instituciones educativas. los trabajadores y los 
cmpleadores. Este procedimiento creado y fonnalizado institucionalmente. nonnaliza las 
competencias y las convierte en un estándar al nivel en que se haya acordado (empresa. 
scctor. paisl. 

Forn1uciún basada en competencias: Una vez dispuesta la descripción de la competencia y 
su nonnnlización: la elaboración de currículos de fonnación para el trabajo será mucho más 
cliciente si considcn1 la oricnto.ción hacia lo. norma. Esto significa que la fonno.ción 
orientada ~· generar competencias con referentes claros en normas existentes. tendrá mucha 
mús cliciencia c impacto que aquello. desvinculo.da de las necesidades del sector 
cmprcsurial. 

Es necesario. no solamente que los programas de formación se orienten a generar 
competencias nH:diante la base de las normas .. sino tambiCn. que las estrategias pedagógicas 
se~m n1ucho 111üs tlexibles a las tradicionalmente utilizadas. De este modo. Ja formación por 
competencias enfrenta tambiCn el reto de permitir una mayor facilidad de ingreso-reingreso 
lmcicn<lo realidad el ideal de la formación continua. De igual forma. es necesario que 
pcnnita una 111ayor injerencia del participante en su proceso formativo. decidiendo lo que 
m~is necesita de la fi.lmtación. el ritmo y los materiales didácticos que utilizará en su 
fonnación. asi como los contenidos que requiere( JNATEC. OIT.1997 ). 

Algunas Je las con1pctcncias clave. en que más se insiste hoy desde lo. óptica de la gestión 
Je n:cursos hun1anos: no se generan en el conocimiento transmitido en los materiales 
educativos. sino en lus formas y retos que el proceso de aprendizaje pueda fomentar. 
P;iradojicamcnte n1uchas veces se insiste en la generación de actitudes enfocadas hacia la 
inieiativ:1. la resolución de problen1as. el pensamiento abstracto. la interpretación y la 
antidpaciún: en mc<lio de ambientes educativos en los que la unidad básica es el grupo. 
ti.JJos van al rnismo ritn10 y todos se son1cten a la misma cantidad y calido.d de medios en 
un rapcl to1aln1entc pasivo. 

Ccrti tic:1ción de competencias: Alude al reconocimiento fonnal acerca de la competencia 
Jem\.1stra<la. 'por consiguiente evaluada) de un individuo para realizar una actividad laboral 
non11al izada. 
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La emisión de un certificado implica la realización previa de un proceso de evaluación de 
con1petcncius. El certificado. en un sistema normalizado. no es un diploma que acredita 
estudios rcali;,....ndos: es una constancia de una competencia demostrada: se basa obviamente 
cn el estándar definido. Esto otorga mucha más transparencia a los sistemas normalizados 
de certificación. ya que permite a los trabajadores saber lo que se espera de ellos. a los 
empresarios saber qué- competencias están requiriendo en su empresa y: a las entidades 
capacitadoras. que orientación dar a su currículo. El certificado es una garantía de calidad 
sohrc lo que el trabujador es cupaz de hacer y sobre las competencias que posee para ello. 

1.4 IDENTIFIC/\CION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 

En está sección únicamente se realizara la identificación de competencias. 

Lu identificación de los contenidos de las ocupaciones se derivó de los intentos por lograr 
ck1sificacic.mi:s de los trabajos a fin de establecer diferentes niveles de remuneración. Los 
pri111eros antecedentes en ·la identificación de contenidos del trabajo derivaron en las 
categorias de clasificaciones de trabajudores para efectos de negociación colectiva. En esos 
ai'\os de comienzos del siglo XX. 1as diferenciaciones mas descriptivas no pasaban de 
rcti:rirsi: a categorias co1no "trabajador••. "empleado". "capataz". "supervisor". "gerente"; 
retlcjando así. cl estado de la organización del trabajo. Posteriormente las descripciones 
aparecieron muy ligadas a la lógica de los puestos de trabajo descritos: apegadas a la 
descripción exhaustiva. pero tambiCn incluyendo un alto ingrediente jerárquico. 
dili:rcnciando el trabajo de planta. del trabajo de oficina: y el trabajo de hacer. del trabajo 
de pensar { Jobcrt. i\nnenc.1990. p. l O l ). 

Con el tiempo las clasificaciones fueron adquiriendo complejidad: su c.·eciente importancia 
en la negociación salarial ocasionó la intervención del estado para su definición. Cada vez 
müs. nuevas ramas de producción fueron objeto de clasificación y la mayor cantidad de 
definiciones disponibles desembocó en el perfeccionamiento de técnicas de análisis de 
puestos de trabajo. Se disctlaron y establecieron un conjunto de mt!todos para ponderar 
JitCrcntes factores de incidencia que pretendían establecer la complejidad y profundidad de 
un puesto de trabajo. de modo que se pudieran especificar las características educativas. 
hahilidudes. destrezas v aún. condiciones tisicas de los candidatos. También. las técnicas de 
m1álisis de puestos se .:itilizaron para diseñar escalas salariales basadas en aspectos como la 
responsabilidad. esti1crLo 11sico. esfuerzo mental. nmbicntc de trabajo. etc. 

Los can1bios i.!'n los contenidos ocupacionales y en las formas de organización del trabajo. 
así como las nuevas exigencias en el dcsen1pcño competente de los trabajadores han 
1.kl:.tt;1Jo 1~1 ohsolcscencia de los métodos "científicos" de análisis de puestos. La alta 
cspccitic;u:ión d~ tah:s amilisis riilc con Ja llexibilidad rcqui:rida en el desempeño eficiente. 
La frag1ncntnciún Jc nctiviJadcs propia del antllisis de puestos no va con la polivalcncia y 
may,1r participoción exigida. La tradicional diferenciación entre quien hace y quien decide. 
sc diluye cn las nucvas fom1as de organización de equipos de trabajo autónomos y en la 
Jisn1inm.:ión de J...-,s niveles n1edios. típica de las estrategias de organizaciones lineales. 
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Se han perfeccionado actualmente varias metodologías para el análisis ocupacional. que 
pretenden identificar contenidos ocupacionales y facilitar la descripción de las 
competencias requeridas para el desempeño en una ocupación. A partir de tal descripción se 
siguen sustentando muchas de las actividades de gestión de recursos humanos (selección. 
pron1oción. remuneración .. capacitación .. certificación. evaluación). 

A continuación se citan algunas definiciones de amilisis ocupacional de Cinterf"or/OIT. el 
INEM de España. la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA y el Amcric~t.n Collcgc Testing (ACT} : 

Cintcrfor (OIT): Proceso de identificación a travCs de Ja observación .. Ja entrevista y el 
estudio. de las actividades y requisitos del trabajador y Jos fb.ctores técnicos y ambientales 
de la ocupación. Comprende la identificación de las tareas de la ocupación y de las 
lmbilidades. conocimientos • .aptitudes y responsabilidndes que se requieren del trabajador 
pum la ejecución sntisfoctoria de la ocupación .. que permiten distinguirla de todas las demás 
(Santiago 1\gudelo.1993 .. p.84 ). 

La OIT en su glosorio de tt.!rminos define el análisis ocupacional como la "acción que 
consiste en identificur. por Ja obscrvnción y el estudio. las actividades y factores técnicos 
que constituyen una ocupnción. Este proceso comprende la descripción de las tareas que 
hay que cumplir. así con10 los conocimientos y calificociones requeridos para 
dcscn1pcñarsc con eficacia y éxito en una ocupación determinada" (OIT. t 993 ). 

Instituto Nacional de Empico de España (INEl\-1): El proceso de análisis ocupacional se 
centra en la revisión de diferentes fuentes (clasificnción de ocupaciones .. información 
económica sectorial. estudios de necesidades de formación) y se desarrolla en dos grandes 
fases: la primera es el cstablccimiento de Ja estructura ocupacional de la familia profesional 
y lo segunda es la di:tcrminación de perfiles profesionales de las ocupaciones. Utiliza el 
mCtodo dc anülisis funcional y lo considera un instrumento superador del análisis de tareas. 
Considera a la Clcupnción una agrupación de actividades profCsionales pertenecientes a 
diferentes puestos de trabajo con característicos comunes. cuyos tareas se realizan con 
normas. téenic:.1s y n1edios semejantes .. y responden a un mismo nivel de cualificación. 

El pc..•rlil profesional.. resultante en la segunda fase. es Ja descripción de competencias y 
c:.1pacidaücs n:qucridas para el desempeño de una ocupación . .así como sus condiciones de 
desarrollo profcsh .. 1nal. Esta compuesto por la declaración de Ja competencia general. lo 
Uescripción dc las unidndcs de con1pctcncia; la identificación de las realizaciones 
proti:sionalcs. Ja descripción y agrupamiento de las tareas y la especificación de los 
criterios de ejecución . 

l.a ~c..·erctariu d..:I Truhajo y Previsión Social de t\.-1éxico define el anri.lisis ocupacional con 
una "mctoJologia enfocada a la obtención .. ordenación y valoración de datos relativos a Jos 
puestos t.Je trahajo .. los factores tCcnicos y an1bicntalcs car:icterísticos en su desarrollo y las 
hahilidades. c.:onoc.:in1ientos .. responsabilidades y exigencias requeridas a los trabajadores 
r~ira su n1cjl''r t.Jesen1peilo. Por ello. se recaba la información en los centros de trabajo. se 
d:.tsiticnn en ocupaciones los puestos relacionados entre sí y se integran. una vez 
ch1silicados. cn un cattlh.""l!º ( Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 1986. p.62). 
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El SENA define un concepto de .. estudio ocupacional .. como: "la recopilación sistemática. 
proccsan1icnto y valoración de la información referente al contexto empresarial. 
económico. laboral. tecnológico y educativo de un sector ocupacional. a las funciones que 
desarrollan las empresas de ese sector para lograr su propósito. a las estructuras 
ocupacionales y a las competencias laborales asociadas a cada área ocupacional" 
CSENA.199R). 

El proceso que cstó adelantando esta institución en el ámbito de la formación basada en 
con1pctcncia laboral. facilita la definición del estudio ocupacional asociado. no solo a Ja 
identificación de las características del sector ocupacional. sino también. a Ja identificación 
de las funciones productivas y elaboración de normas de competencia laboral y titulaciones 
requeridas por el sector. 

Para el i\mc:rican Collcgc Tcsting es Ja '"recolección sistemática y analítica de la 
intOmmción sobre: las acciones que rcaliznn los empicados en el dcscmpei'lo de las tareas 
rclo.u:ionadas con su empico" (ACT.1998). 

Esta organización desarrolló una mctodologia de análisis ocupacional en 1993 para 
identificar las cmnpctcncias y destrezas comunes. a través de todas las ocupaciones dentro 
de: un entorno de trabajo . 

Una vez obtenidos los comportamientos comunes. se pide a grupos de trabajadores que 
clasifiquen tales comportamientos en términos de Ja imponancia que tienen para su 
ocupación y la frecuencia con que Jos practican. 

Ya clasifica.dos y ponderados: los comportamientos dan una idea del tipo de competencia 
que debe fortalecerse: en los trabajadores pura mejorar transversalmente su ernpleabiHdad. 
De este modo. los progran1as educativos y de formación pueden enfocar el desarrollo de las 
cornpetcncias transferibles logrando mayores efectos en In cmpleabilidad de Jos 
trnbajadores. 

El análisis funcional es ~na técnica que se utilizn para identificar las competencias 
h1boralcs inherentes a una función productiva. Tal función puede estar relacionada con una 
empresa. un grupo de en1prcsns o todo un sector de Ja producción o los servicios. 

El ¡u1o.ilisis funcional no cs. en n1odo alguno. un método exacto. Es un enfoque de trabajo 
para ¡¡cercarse a las competencias requeridas mediante una estrategia deductiva. Inicia 
cstablccicndo d propósito principal de fo. función productiva o de servicios bajo análisis y 
:iC pr1..·gu.nta succsivan1cnte que funciones hay que llevar a cabo para permitir que la función 
prcct:dcnte st: logre. 

Es ideal realizarlo con un grupo de trabajadores que conozcan Ja función analizada. Su 
'ak•r como hcrra111icn1a parte dl!' su rcprcsentatividad. En su elaboración se siguen ciertas 
reglas em:::m1inadas a 111antcner unitbm1idad de criterios. 
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Se puede consultar también algunas de las definiciones de CONOCER: Para detectar los 
elementos de competencin que se presentan en una actividad productiva compleja .. como las 
que nom1almcntc se evidencian en las organizaciones productivas .. se cuenta con el Análisis 
de las Funciones o Análisis Funcional que consiste en una desagregación sucesiva de las 
funciones productivas hasta encontrar las funciones realizables por una persona .. que son Jos 
elementos de competencia. 

El amilisis de las funciones tiene Ja finalidad de identificar aquellas que son necesarias para 
el logro del propósito principal .. es decir .. reconocer -por su pertinencia- el valor agregado 
de las funciones. El resulta.do del ami.lisis se expresa mediante un mapa funcional o árbol 
de funciones. 

L. l\ttcrtcns : El a.nál is is funcional ha sido acogido por la nueva teoría de sistemas sociales 
como su fundmnento metodológico h!cnico. En esa teoría .. al análisis funcional no se refiere 
al "sisten1a .. en si .. en el sentido de una masa .. o un estado .. que hay que conservar o de un 
efecto que hay que producir .. sino que es para analizar y comprender la relación entre 
sistema y entorno .. es decir .. la diferencia entre ambos (l\.-1encns .. Leonard .. 1996. P.75 ). 

Desde esta perspectiva los objetivos y funciones de la empresa no se deben formular desde 
su orgunizución como sistema cernido .. sino en términos de su relación con el entorno. En 
consecuencia. Ja función de cada trabajador en la organización debe entenderse .. no sólo en 
su rcla.ción con el entorno de la empresa. sino que él también constituye subsistemas dentro 
del sistc111a empresa. donde cada función es el entorno de otra. 

El amilisis funcional .. panc de lo existente como contingente: como probabilidad. lo 
relaciona con puntos de vista del problema. .. que en este caso es un detenninado resultado 
que se espera de la t:mprcsa. Intenta huccr comprensible e inteligible que el problema puede 
rc;:sol\'crse asi .. o bien de otra manera. La relación entre un problema y el resultado deseado 
y 1 .. 1 solución del n1ismo. no se comprende entonces por si misma; sirve también de guía 
para indagar acerca de otras posibilidades de equivalencias funcionales. 

El mt:todo funcional es un método comparativo: en tCrminos de competencias .. analiza las 
rclnciones que existen en las empresas entre resultados y habilidades .. conocimientos y 
aptitudes de Jos trubajudores. comparando unas con otras. 

Sistem<.1 inglc!s: El amilisis funcional es un proceso mediante el cual se establece el 
prupúsito da\'C dd tlrca en ami.lisis y se continú.a desagregando sucesivamente en las 
funciones que se deben ct'Cctuar para permitir que la función principal se alcance. Una vez 
idi:ntitic<.1do d propósito cla.\'e. la desagregación se hace contestando Ja pregunta ¿Qué hay 
"1llC hacer paru que esto se logre?. 

E:>tc proccdin1icnto se ct'Cctú.a hasta llegar al nivel en el que la función a realizar .. que 
n:spl,nde a h1 pregunta fom1ulada. puede ser llevada a cabo por una persona. Es ahí cuando 
~tpan.:cc la cotnpctenci<.l labl"lraJ de un tr..ibajador. Normalmente ello ocurre entre el cuo.no y 
"1uinto nivel de dcsagregación en d tlrbol o mapu funcional. 
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El análisis funcional se centra en lo que el trabajador logra. en los resultados: nunca en el 
proceso que sigue para obtenerlos. Esa es su principal diferencia con los análisis de tareas y 
análisis de puestos (CONOCER.1998 ). 

El proceso que se sigue para realizar el amilisis funcional: se plantea que la base del 
análisis funcional cs Ja identificación. mediante el desglose o desagregación y el 
ordenamiento lógico de las funciones productivas que se llevan a cabo en una empresa o un 
conjunto representativo de ellas. según el nivel en el cual se esté desarrollando dicho 
amilisis. Referencias similares se encuentran en algunos textos que describen el sistema 
inglés (Flctchcr. Shirlcy.1997. p.89). 

El ~tnálisis funcional se aplica de lo general a lo particular. Se inicia con la definición del 
propósito clave de la organización y concluye cuando se encuentre en funciones 
productivas simples (elementos de competencia) que pueden ser desarrolladas por un 
trnbujador. 

El análisis funcional debe identificar funciones delimitadas (discretas) separándolas del 
contexto laboral específico. Se trata de incluir funciones cuyo inicio y fin sea plenamente 
identificable. No se trata de describir las tareas circunscritas a un puesto de trabajo: mó.s 
bien de establecer las funciones desarrolladas en el contexto del ámbito ocupacional en el 
4uc se IJcvan a cabo. Esto facilita la transfcribilidad de dichas funciones a otros contextos 
laborales)' evita que queden reducidas a un puesto especifico. 

Nonnaln1cntc. las subfunciones que aparecen en el cuarto nivel de desagregación ya 
incluyen logros laborah:s que un trabajador es capaz de obtener: al llegar a este punto -lo 
cm1I puede ocurrir también en el quinto nivel de desglose- se está hablando ya de 
"realizaciones" o "elementos de competencia". 

De este modo las subfuncioncs que se hayan identificado en ese nivel pueden denominarse 
y¡1 clc111cntos de competencia y el nivel inmediatamente anterior será la unidad de 
C1."llllpctcncia. 

Un clan .. .., ejemplo de la transtCribilidad de las funciones a diferentes contextos se obtiene en 
la función: "Transportar materiales. personas o valores .. : tal función puede describir el 
trnhajo de un conductor de ca1nión .. autobús .. coche blindado o ta.xi. 

De igual forn1a la función "atender clientes y resolver sus dudas" describe el trab:ijo que 
puede darse cn el contexto de la recepción de un hotel .. una tienda de departamentos o la 
recepción de una oficina de negocios. Por supuesto la función debe especificarse en cuanto 
~1 ~u c;¡1n1po de: aplicación: pero las competencias que se ponen en juego para este caso son 
pcrfoctamcntc transfc'ribles a diferentes contextos. 

El pn .... ci:so Je Jcsag.reguciOn (dcsglosc) de la.s funciones se hace siguiendo la lógica de 
c;1usa-ct'i:cto ... ..\.1 rcali¿ar el desglose se debe verificar lo que debe hacerse para alcanzar el 
n:~ultado descrito t:n la función que esta siendo desagregada. De este modo la 
Jcsagn:gación de una función t:n el siguiente nivel. está representando Jo que se debe lograr 
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para que dicha función se lleve a cabo. La pregunta clave en el desglose es: "¿Que hay que 
hacer para que esto se logre?. 

El mapa funcional no es una representación de procesos. No intenta describir gráficamente 
el proceso. sino las funciones productivas necesarias para alcanzar el propósito clave. Al 
daborarlo debe cuidarse de incluir descripciones de operaciones o tareas. 

Debe cuidarse a lo largo de la elaboración del mapa funcional. no perder de vista la relación 
entre las funciones y el propósito clave. Por ello es recomendable revisar cada elemento 
que se conserve este principio de coherencia en el análisis. Esta revisión debe dar cuenta de 
aquellas funciones que puedan aparecer repetidas en diferentes ramas del árbol. La lógica 
de elaboración del mapa funcional no acepta que se presenten tales repeticiones. en tal caso 
( .. h:bc revisarse y rehacerse. 

El mapa funcional. o árbol funcional. es la representación gráfica de los resultados del 
amilisis funcional. Su forma en "ó.rbol" (dispuesto horizontalmente) refleja la metodología 
seguida para su elaboración en la que .. una vez definido el propósito clave. este se 
desagrega succsivan1ente en las funciones constitutivas. 

De hecho las ramas del árbol son "causas" ligadas gráficamente hacia la izquierda (o hacia 
abajo según se halla dibujado) con sus respectivas "consecuencias" . Si se lec de abajo 
hacia. arriba (o de izquit:rda a derecha) se estaría respondiendo el "¿Cómo?" una función 
principal se lleva a cabo mediante la realización de las funciones básicas que la integran. En 
sentido contrario. de derecha a izquierda se estaría respondiendo el º¿Para qué?" de cada 
función. d cual se encuentra en Ja función del nivel inmediatamente siguiente. 

El :.mülisis t'Uncional se convierte en Ja base para Ja elaboración. no sólo de las normas de 
compctcncia. sino tan1bit!n de Jos programas de formación. 

El m..:todo del ami.lisis funcional es el cimiento para Ja elaboración de normas de 
crnnpctcnci:.1 laboral. Con10 tal. está en la raíz de la descripción de las áreas ocupacionales 
como ohicto de normalización. La integración de una norma de competencia en sus 
diti.:rcnteS con1poncntcs: las unidades de competencia. los elementos. las evidencias de 
\.kscn1peño. los criterios de desempeño. el campo de aplicación.. las evidencias de 
conncin1icnto y las guias para la evaluación: es. a su ticn1po. la base para la elaboración de 
h1s currículos de- fonnación basados en competencia. 

t :n aspccto cn1cial en la fonnación basada en competencias es la correspondencia necesaria 
c:ntrc.: las competencias requeridas en las diferentes ocupaciones y los contenidos de los 
prngrmnas tl_.,rn1ati\'os. Por esta razón el proceso de verter las competencias identificadas en 
ll1S \.:"Urrículos dc fom1ación es crucial para mantener la pertinencia de los programas 
forn1~1ti"Vos t ldcm ). 

En l.!cncral. Ja rdación entre análisis funcional y formación por competencias. está 
fund:m1cntada en el sustento que dicha. metodología presta para la elaboración de los 
programas tOnnati,·os. 
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La función principal. o propósito clave. es la base a partir de la cual se desarrolla el mapa 
funcional. Es el vértice del que se desprenden sucesivamente las funciones productivas con 
la lógica "¿qu¿ hay que hacer para que esto se logre?". El propósito clave describe la razón 
de ser de la actividad productiva. empresa o sector .. según sea el nivel en el cual se esté 
llevando a cabo el análisis. Su descripción debe ser lo más concreta posible .. deben evitarse 
los adornos tipicos de las declaraciones de misión utilizadas en trabajos relacionados con 
definiciones de política empresarial. 

Usualn1cntc se redacta utilizando un verbo que describe una actuación sobre un objeto (el 
producto ob1cnido) y cierra con una condición. acerca de la calidad o de la intención de 
atender el mercado o los clientes. 

El propósito principal o clave describe lo que es necesario lograr: se centra en mostrar el 
rcsullado de la actividad productiva bajo análisis. 

El proceso Je amilisis funcional se realiza. como se anotó antes .. desagregando las funciones 
identificadas a partir del propósito principal bajo Ja lógica problema-solución. en el que 
cada una de las funciones desagregadas se constituyen en "soluciones" para resolver el 
"problema" planteado en la función precedente. 

La unidad de competencia es una agrupación de funciones productivas identificadas en el 
o.rntllisis funcional al nivel mínimo. en el que dicha función ya puede ser realizada por una 
persona. Es en este nivel mínin10 cuando se conocen como "elementos de competencia" .. en 
el sistc1na del Reino Unido. o "realizaciones profesionales" en el sistema español. 

La unidad de conipetcncia está confonnada por un conjunto de elementos de competencia .. 
rc\'istc un significado claro en el proceso de trabajo y. por tanto. tiene valor en el ejercicio 
Jet trabajo. La unidad no sólo se refiere a las funciones directamente relacionadas con el 
ohjctivo. del empico. incluye cualquier requerimiento relacionado con la salud.. la 
seguridad. la co.1lidad y las relaciones de trabajo. 

Las unidadc..·s de con1pctcncia constituyen módulos con un claro significado y valor en el 
trabajo. La agrupación de diferentes unidades en grupos con una clara configuración 
ocupacional del sector analizado y con un nivel de compe1encia definido. va configurando 
las culificacioncs laborales. 

I.as calificaciones no son nombres de puestos de trabajo. Son conjuntos de competencias 
quc put:dcn servir eon10 referente para el desempeño de los puestos de trabajo en la 
... ,rl.!anización v también para la conformación de programas de formación. Cada puesto de 
tr;~l°'~lju tcndrZl clnramcntc cspccificadas las unidadcS de competencia que .deben ser 
..:crtilicadas para su ejercicio con1petente. Una calificación laboral puede tener unidades 
aplk~tblcs a más dc un pucsto de trabajo. así se empieza a facilitar la movilidad laboral . 

Las calific;.?cioncs laborales son un conjunto de unidndes de competencia integradas en el 
ámbito dl! una función productiva. 
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Resumiendo. una calificación laboral. en un nivel de desempeño espccitica~o: es_tá 
constituida por varias unidades de competencia. Las unidades de competencia estan 
conformadas por elementos de competencia y estos a su vez se especifican en criterios de 
desempeño. rango de aplicación. evidencias de conocimiento y evidencias de desempeño. 

El concepto de calificación. utilizado entre otros. en el sistema mexicano puede asemejarse 
al de titulación. empleado en el sistema del Reino Unido y recogido por el SENA bajo la 
siguiente definición: "Las titulaciones son grupos de normas de competencia que. en 
conjunto. i:stablecen los niveles estándar de desempeño laboral para áreas ocupacionales 
específicas( SENA.J 998)" 

Para el SENi\ toda titulación agrupa competencias de Ureas ocupacionales afines. 
representa dcscmpci\os significativos dentro de un área ocupacional y por supuesto. no es 
d nombre de un cargo o puesto de trabajo: cabe Ja posibilidad de que se identifiquen varias 
titulaciones dentro Je una misma área. 

La guia del SENi\ ilustra varios ejemplos de titulaciones: 

"Capacitación y desarrollo de personal" 

"Producción de nuuerialcs impresos" 

"Fabricación de productos metalmecánicos" 

"Operación de plantas de agua potable'• 

Nótese la alta afinidad de los nombres de las titulaciones con procesos típicos de los 
nmilisis timcionalcs y su alejan1iento de los tradicionales nombres de puestos de trabajo. 

La dcs.agn:gacit.-ln de funciones realizada a lo largo del proceso de análisis funcional 
usualmente no sobrepasa de cuatro a cinco niveles. Al analiznr el último nivel. se 
c-ncontrará que con1prende competencias. funciones que a ese nivel ya pueden ser 
cmnplidas por personas capaces de realizarlas (o sea competentes). Estas diferentes 
li.tm:::ionc-s. cuando ya pueden ser ejecutadas por personas y describen acciones que se 
pucdcn lograr y rcsun1ir. reciben el nombre de elementos de competencia. 

Elcn1ento d..: competencia es la descripción de una realización que debe ser lograda por una 
pcrsona cn al ümbito de su ocupación. Por tanto.. se refiere a una acción. un 
cmnportamicnto o un resultndo que el trabajador debe demostrar y. es entonces. una 
fundón realizada por un individuo. 

Lo~ dcn1cntos de competencia se redactan como una oración. siguiendo la regla de iniciar 
..:i.:~n un vcrho en infinitivo preferiblemente: a continuación describir el objeto y; finalmente. 
aunque no es obligatorio en todos los casos .. incluir la condición que debe tener la acción 
sohrc d ohjeto. 
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El elemento de competencia debe completarse acompañándolo de los criterios de 
desempeño. las evidencias de descmpci\o. las evidencias de conocimiento y el rango de 
aplicación. 

Una vez definidos los elementos de competencia. éstos deben precisarse en términos de: la 
calidad con que deben lograrse: las evidencias de que fueron obtenidos: el campo de 
&lplicación: y los conocimientos requeridos. 

Al definir los criterios de desempeño se &Jlude al resultado esperado con el elemento de 
competencia y a un enunciado evaluativo de la calidad que ese resultado debe presentar. Se 
puede afinnar que los criterios de desempeño son una descripción de los requisitos de 
calid;id para el resultado obtenido en el desempeño laboral: y permiten establecer si el 
trabajador ulcanza o no el resultado descrito en el elemento de competencia. 

Los criterios deben n:ferirse en lo posible a Jos aspectos esenciales de la competencia. 
Deben por tanto. expresar las caractcristicas de los resultados. altamente relacionadas y 
signi ficativus con el logro descrito en el elemento de competencia. Son la base para que un 
cvalu;idor juzgue si un trabajador es o aún no. competente: de este modo sustentan la 
elaboración del n1atcrial de evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la 
calidad con que fue realizado. 

Se redactan manteniendo la forma de referirse a un resultado y un enunciado evaluativo 
sohrc ese resultado. 

El Dcveloping a Curriculum {DACU?\-1) es un mCtodo de análisis ocupacional orientndo a 
obtener rc-sultados de aplicación inmediata en el desarrollo de currículos de formación. Ha 
sido cspecü1Imentc impulsado y desarrollado en el Centro de Educación y Formación para 
el En1plco de l;i Universidad del Estado de Ohio en Estados Unidos. 

Se revisaran u continuación los conceptos del INA TEC de Nicaragua y de la Universidad 
Je Ohio. 

El Instituto Nacional Tecnológico (lNATEC) de Nicaragua4 con la asesoría de la 
Organización JntcmacionaJ del Trabajo (.OIT). ha trabajado recientemente Ja elaboración de 
sus progran1as de formación a punir del DACU~-1. 

Se define como un 111Ctodo rtlpido para efectuar a bajo costo el análisis ocupacional. Utiliza 
la tC:cnica de trabajo en grupos los cuales son conformados por trabajadores experimentados 
... ·n l;t ocupación bajo análisis. Para hacer un taller utilizando el DACUM se conforman 
grupllS de cntn: 5 y 1 .::! personas; quienes. orientados por un facilitador .. describen Jo que se 
ddiC' so.1bcr y s;ibcr-haccr en el puesto de trabajo de manera clara y precisa. 

El n:sultaJo del D.·\.CUl\1 se suele cxpreso..r en la llamada "cana DACUM" o .. mapa 
DACU~1". en la cual se describe el puesto de trabajo a punir de las competencias y sub
compctcncias que lo conforman. 
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En este punto puede existir una notable diferencia entre el concepto de competencia con el 
que se nborda el análisis fi.mcional y el que utiliza el DACUM. Para éste .. una competencia 
es la descripción de grandes tareas .. y es a la vez. la suma de pequeftas tareas llamadas sub
competencias. 

La totalidad de las competencias. son la descripción total de las tareas de un puesto de 
trabajo. Entretanto. en el análisis funcional no se describen las tareas: se identifican Jos 
resultados que son m:cesarios alcanzar para lograr el propósito clave. 

Los ejemplos disponibles de cartas DACUM muestran usualmente competencias descritas 
co1110 operaciones o tareas. 

La cana DACUJ\..1. tmnbic!n incluye los conocimientos necesarios. componamientos .. 
conductas. equipos. herramientas. materiales a usar y .. opcionalmente. el desarrollo futuro 
de un puesto de trabajo(Ohio Statc University.1998 ). 

Este es un nlt!todo utili7..ndo ~tmpliamentc. único innovativo y efectivo para realizar análisis 
ocupacional y del trabajo. Se desarrolla a partir de un grupo de trabajo que .. en un periodo 
usualmente de dos dins. produce una detallada matriz con las tareas y deberes desarrollados 
por los trabajadores en un puesto de traba.jo. 

El DACU~1 se basa en tres premisas: 

Los trabajudon;s expertos pueden d~scribir y definir su trabajo u ocupación mñs 
pn:cisamentc que cualquier otro. 

Una t'Om1a efectiva de describir un trabajo u ocupación consiste en reseñar las tareas que 
los trabajadores expenos desarrollan. 

Todas las tareas. para ser desarrolladas correctamente. demandan el uso de conocimientos .. 
hubilido.11..h:s. herran1icntas y conductas positivas del trabajador. 

El D.·'\CU!\1 se ha utilizodo para analizar ocupaciones en los niveles profesional .. directivo. 
tCcnh:o y de operarios. 

Su utilización es paniculannentc promovida para orientar Ja elaboración de los programas 
fornmti'\'os y disolver el "gap" entre la ofena de los programas de formación y lo que 
n .. ~atmi:nti: o..:urre en d trabajo. El DACU~1 resulta útil también para las instituciones de 
ti.,rnrnción qu..: quieran implementar programas basados en competencias en los que se 
rc.:LJuiere una cuidadosa identificación de las tareas. las cuales a su vez se relacionan 
dir..:.:w.rnentc con las competencias a ser obtenidas. 

El Di:sarrollo Sisternritico de Currículo Instruccional CSCID). es un análisis detallado de las 
tare~1s. realizado con el fin de Jhcilitar la idcntificnción y realización de acciones de 
ti."nn~1ció11 ahan1cnte relevantes a las necesidades de los trabajadores. Puede hacerse como 
um1 profundización del DACU:'\·1 o a partir de procesos produCtivos especificados con base 
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en olras metodologías (opinión de exjlcnos o entrevistas con trabajadores. por ejemplo) que 
produzcan una ordenación de la tareas que componen un puesto de trabajo. 

El SCID facilita la elaboración de guias didácticas centradas en el autoaprendizaje del 
alumno. Para elaborar las guias se requiere tbrmular criterios y evidencias de desempeño 
que postcriom1enlc facilitan la evaluación. Las tareas son detalludas por Jo menos en: 
pasos. cstándar de ejecución. cquipos. herramientas y materiales necesarios. normas de 
scguridad a observar. decisiones que el trabajador debe tomar. información que utiliza para 
decidir y la descripción de los errores ocasionados al decidir inapropiadamcnte. 

El contenido de las guías didácticas. ambientadas en d autoaprendizaje y la formación 
individualizuda. inicia con la descripción para su utilización. continúa con las hojas de 
instrucción dedicadas n los aspectos cruciales que el trabajador debe dominar. no a como 
debe hacer el trabajo: relata las decisiones que debe tornar: incluye un formato de 
aUlocvaluación y finali~ con la prescripción de In tOrrna en que el supervisor debe llevar a 
cabo la prueba dc ejecución {ldem ). 

Un 111odelo por su sigla en inglés ( .i\.~100 ) es una variante del DACUM. caracterizada por 
establecer una fuerte relación entre las competencias y subcompetencias definidas en el 
nlapa Di\CUtv1. el proceso con el que se aprende y la evaluación del aprendiza.je. 

Para realizar el i\f\.100. una vez efectuado el mapa DACUI\-1. se procede. con el comité de 
expertos a identificar grandes áreas de competencia. Las áreas de competencia se organizan 
sccucncialmentc en la fonna más recomendable posible para que su órden facilite el 
dominio por el trabajador durante la capacitación. Para cada una de las áreas de 
competencia se asignan. a opinión de los cxpenos. las subcompetencias o habilidades en 
orden descendente de complejidad. 

El 1napa /\tv10D es una especie de mnpa DACU?\-1. ordenado secuencialmente con sentido 
pedagógico para facilitar la tbnnación del trabajador y guiar al instructor. Suele utilizarse 
para que los trabajadores se autoevaluen y definan en forma autónoma sus necesidades de 
capacitación . 

. ·\I igual que el DACU~t; d AMOD es conocido como un método ágil y rápido de 
cstablecer competencias y programas formativos. 

1.5 DESARROLLO DE NOR.'l.IAS DE COMPETENCIA 

Y~1 que: i~1s normas de competencia forman el contexto para la enseñanza del currículum y 
parn los aspectos de evaluación. es importante tener normas de competencia laboral 
c"1hcn:ntcs basadas en el cntbque integrado que se delineó antcrionnente. Dichas nonnas 
nl.!'cesitan intccrar atributos con tareas clave a fin de ser lo suficiente holisticas como para 
seleccionar ta~eas en un nivel apropiado de generalidad. así como pennitir que se haga un 
juicio en contc:xtos laborales particulares. donde Jas personas se encuentre a si mismas. 
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En efecto. cJ desarrollo de nonnas de competencia para una ocupación es una parte de la 
investigación empírica .. que necesita satisfacer Jos criterios comunes de una investigación 
l!n ciencia social. 

El uso de un conjunto de técnicas pennite una triangulación: un aspecto clave de dicha 
investigación y obtener datos de una muestra representativa de profesionales .. son las 
caractcristicas principnles de esta metodologia. 

Un conjunto de nonnas de competencia toma en cuenta los atributos que -apoyan el 
desempeño competente y los vinculan con las tareas que realiza el profesional. A través dé 
las nonnas se hace referencia a una base de conocimiento especifico y a la f"onna en que 
éste armoniza con las disposiciones apoyadas por los valores en Ja realización de tareas 
particulares. 

Otra cnracterística de un conjunto integrado de normas .. es que deben ser Jo suficientemente 
generales para abarcar las tareas del mundo real .. pero sin ser tan generales para hacer que la 
naturaleza de la tarea parezca confusa. Consideran (al menos lo sugiere) la posibilidad de 
que hay más de una forma de realizar esta tarea. 

El conjunto de señales o ejemplos incluye una serie de actos generales posibles que 
podrían utilizarse como evidencia para el desempeño competente de esta tarea .. pero éstos 
varian de acuerdo con el contexto de Ja misma .. la naturaleza de los estudiantes y el lugar de 
trabajo. por i:jernplo .. significarán que algunos de estos ejemplos serón más apropiados que 
otros. 

Las normas de competencia lnboral son la expresión estnndarizada de unn descripción de 
competencias laborales identificndns previnmcnte. Es importante considerar la norma en su 
acepción Je estándar .. de patrón de comparación .. más que de instrumento juridico de 
obligatorio cumplin1iento. La nonna estrl. conformada por los conocimientos. habilidades. 
destrezas. comprensión y actitudes .. que se identificaron en la etapa de análisis funcional .. 
para un Jescmpcflo competente en una determinada función productiva. En este sentido .. es 
un instrumento que permite la identificación de la competencia laboral requerida en una 
cierta función productiva. 

Para el CONOCER. una nonna técnica de competencia laboral usualmente incluye: 

Ll.1 que una persona debe ser capaz de hacer. 

La ti...,rma en que puede juzgarse si Jo que hizo está bien hecho. 

Lus condiciones en que la persona. debe demostrar su competencia. 

Los tipos Je evidencia necesarios y suficientes para asegurar que lo que hizo se realizó de 
manera consistente. con base en un conocimiento efectivo. 

L'nn norma expresa más que el mero desempeño logrado en la forma de resultados. 
Tan1bién. en cuanto n la _competencia. In nonna permite describir: 
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La capacidad para obtener resultados de calidad con el desempefto eficiente y seguro de una 
actividad. 

La capacidad para resolver los problemas emergentes en el ejercicio de Ja función 
productiva. 

La capacidad para transferir los conocimientos. habilidades y destrezas que ya posee~ a 
otros contextos laborales 

Las nom1as de competencia laboral se convienen en un facilitador poderoso en la creación 
de un lenguaje común entre los diferentes actores en Jos procesos de formación y 
capacitación ..:n la empresa. 

La norma define un desempeño competente contra el cual es factible comparar el 
desen1per10 observado de un trabajador y detectar las áreas de competencia en las que 
necesita mejorar para ser considerado competente. Es una clara referencia parn juzgar la 
posesión o no de la competencia laboral. 

En este sentido la nornu1 de competencia está en la base de varios procesos dentro del ciclo 
de vida de los rt:cursos humanos: el de selección~ el de formacióne el de evaluación y el de 
certificación. 

Un cstñndar de competencia puede brindar un criterio fundamental en la selección del 
personal para un espectro variado de ocupaciones en la empresa más que para un puesto de 
trabajo. Es fundan1cntal en la elaboración de Jos currículos de formación. al establecer Jos 
clcn1~ntos de competencia y las evidencias y criterios de desempeño que pueden 
convenirse en orientadores para Ja especificación de objetivos de los módulos de formación 
y objcth:os de aprendizaje en cnda uno de los módulos definidos. Los empresarios sabrán 
que esperar de un progrnn1n de tbrrnnción basado en una norma de competencia. Los 
trabnjadores sabrtln cunl sera el contenido tbrmativo a panir de la norrna. 

La t:\"aluación de la competencia laboral adquiere una dimensión mucho más objetiva 
cuando es realizada contra una norma técnica de competencia laboral. De este modo el 
descmpciio se \"critica en relación con el contenido de la norma. obviando eventuales 
clcn1cntos subjctivos. Los trabajadores pueden conocer el contenido ocupacional de la 
11orn1a contra Ja cual serán evaluados. · 

La cenificación ocupacional se efectúa en referencia a las normas de competencia laboral. 
Dc c:ae modo d ccnificado le ilnprime un valor de posesión a quien Jo obtuvo centrado en 
la '-kscripción de sus competencias a panir de una norma. Así. los trabajadores exhibirán 
acreditaciones acerca de lo que saben hacer. no solan1cnte de las horas de formación y del 
non1bre Je Jos cursos a los que asistieron. 

Una nonna de competencia laboral. está contbrmada por la unidad de competencia 
tminin10 nivel de cC"rtiticadón). Jos elementos de competencia. los criterios de desempeño .. 
1~1s cvídcncios Je dcscn1pcño. Ja..-; evidencias de conocimiento. el campo de aplicación y una 
breve guía para efectuar la evaluación 
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Nivel de competencia. Las normas de competencia laboral están elaboradas paro reflejar 
condiciones reales de trabajo que se presentan en dif"erentes grados de complejidad. 
variedad y autonomia. Tales grados generan distintos niveles de competencia requeridos 
para el desempeño. 

fin el sistcmn aplicado en el Reino Unido. los nivch;:s se han estructurado a partir del 
análisis de las funciones productivas. Su intención fue la de crear un marco de referencia lo 
suficientemente amplio. para conservar un sentido de flexibilidad y mantener las 
posibilidades de los individuos. para transferir sus competencias a nuevos contextos 
l¡¡boralcs. 

La definición de niveles hace parte de las estructuras de los sistemas nonnaliz.ados de 
certificación de competencia laboral: su utilización permite visualizar las posibilidades de 
ascenso y transJCrcncia entre diferentes calificnciones. 

Los cinco niveles de competencia definidos en el Reino Unido son: 

Nivel J: Competencia en Ja realización de una variada gamn de actividades laborales. en su 
mayoría rutinarias y predecibles. 

Nivel :::!: Competencia en una importante y variada gama de actividades laborales. llevadas 
a cabo en difC!rcntcs contextos. Algunas de las actividades son complejas o no rutinarias y 
existe cierta autonomia y rcsponsabilidnd individual. A menudo. puede requerirse la 
colaborneión con otras pcrsonns. quizás for:mando parte de un grupo o equipo de trabajo. 

Nivel 3: Competencia en una nmplia gama de diferentes actividades laborales llevadas a 
c<.1bo en una gran variedad de contextos que. en su mayor panc. son complejos y no 
rutinarios. Existe una considerable rcsponsabilidnd y autonomin y .. a menudo. se requiere el 
control y Ja provisión de oricntnción a otrns personas. 

Nivc:J 4: Competencia en una amplia g.nmn de actividndes laborales profesionales o 
ti.!cnicamente complejas llevadas acnbo en unn gran variedad de contextos y con un grado 
considerable de autonomía y responsabilidad personal. A menudo. requerirá 
responsabilizarse por el trabajo Je otros y la distribución de recursos. 

~ivcl 5: Competencia que implica la aplicación de una importante gama de princ1p1os 
fundan1entnles y ti.!cnicas complejas en una amplia y a veces impredecible variedad de 
cL"mtC"xtos. Se requiere una autonomía personal muy imponante y. con frecuencia .. gran 
rcsponsabi 1 idad respecto al trabajo de otros y a la distribución de recursos sustanciales . 
. ·\sirnismo. requiere" di.!' responsabilidad personal en materia de análisis y diagnósticos .. 
disC"ilo. plani ticución. cjcl.!'ución y evaluación . 

. \reas ocupacionalc:s. La rupturJ con la tradicional tendencia de elaborar descripciones 
""1cupacionalcs a nivel de puesto de trabajo ha facilitado una nueva opción para clasificar y 
describir hts ocupaciones a panir de áreas ocupacionales. Estas son agrupaciones generales 
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de ocupaciones afines: que companen los principios científicos o los ámbitos sectoriales en 
los que se renliza el trabajo. 

Los sistemas Ivtcxicano y del Reino Unido han incorporado una categorización del mercado 
de trabajo basada en grandes áreas ocupacionales. El factor común de tales áreas es su 
reprcscntatividad sobre un J:irupo de ocupaciones afines que. como tal. implican el 
dcscn1peño en án1bitos. con n1ateriales. relaciones y conocimientos. de base similar. 

Para el CONOCER. de México. dado que una misma función laboral se puede presentar en 
distintas ramas de actividad económica. se ha introducido el concepto de área de 
competencia como una agrupación de las funciones que corresponden a un mismo género 
de trabajo. respecto a la producción de bienes y servicios de car.icter similar. 

Un concepto bastante parecido es el que se maneja en el sistema de fonnación profesional 
ocupacional en España. Bajo la denon1inación de Area Profesional se entiende la 

agrupación de ocupaciones enmarcadas en una fase del o de los procesos productivos y/o 
actividad productiva que puedan tener contenidos profesionales comunes. 

Paru establecer áreas profesionales. se toman como base los estudios sectoriales y· el 
rcpenorio de ocupaciones. Estos insumos se agrupan por procesos de trabajo y contenidos 
l'brmativos comunes .. de forn1a que las ocupaciones que presenten similitudes· podrán 
conlOrmar un Arca Profesional. 

Las Ureas de competencia en el sistema mexicano son: 

1) Cultivo. crianza. aprovechamiento y procesamiento agropecuririo;.rigroindustrial y 
IOrestal. 

1) Extracción y beneficio. 
3) Construcción. 
4) Tecnología. 
5) Telccomunic~cioncs. 

6) :'\.1anufoctura. 
7) Transpone. 
8) Ventas de bienes v servicios. 
ll) Servicios de tinar{zas .. gestión y soponc administrativo. 
J 0) Salud y protección social. 
J 1) Comunicación social 
l :l Desarrollo y extensión del conocimiento 

Clo.1sificución de ocupuciones. Es un sistema de clnsificación de datos e informaciones 
sobre las ocupacioncs que facilita un marco para el análisis. la agregación y la descripción 
de Jos contcnid,is d~J trabajo: así como un sistema de niveles y áreas para ordenar las 
oi.:upacioncs en el n1crcado de trabajo. 
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Para el SENA de Colombia. la clasificación nacional de ocupaciones. es la organización 
sistemática de las ocupaciones que se encuentran presentes en el mercado laboral 
colombiano. atendiendo a algunos principios o criterios de clasificación ( SENA.1998). 

En el contexto de Ja Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) .. una 
ocupación es entendida como un conjunto de empleos cuyas tareas presentan una gran 
similitud .... '\. su vez .. un empleo se define como un conjunto de tareas asignadas a una sola 
persona (OIT.1991.p.8:?). 

La CIUO versión 1988 introduce el concepto de competencia en sus criterios de 
ordenamiento. Su antecesora. Ja versión 1968 manejaba primordialmente conceptos de 
desagregación estadística así: grupo .. subgrupo. grupo primario y categoría prolesional. De 
hecho definió ocupación como "el grupo de trabajo mtls limitado que se puede hallar en el 
sistema de clasificación". que comprende diversos "empleos" o diversos "cargos" 
desempeñados por los trabajadores. Las ocupaciones fueron descritas en Ja CIU0-68 a 
panir de las funciones generales y las tareas atribuidas. 

Las competencias se definen en la CJU0~88 como ''la capacidad de desempeñar las tareas 
inherentes a un entplco detem1inado" y se encuentran en diferentes niveles y grados de 
especialización. 

El "nivel de competencias" es función de la complejidad y la diversidad de las tareas. La 
especialización de las contpetencias. "se relaciona con Ja amplitud de los conocimientos 
exigidos. los útiles y tn.ó.quinas utili~dos; el material sobre el cual se trabaja. así como la 
naturaleza de Jos bienes y servicios producidos". 

La CIU0-88 definió cuatro niveles de competencia. si bien los vinculó con niveles 
educativos. reconoció que las competencias pueden adquirirse mediante la "formación 
infomtal" y la experiencia. Estos cuatro niveles son: 

Corresponde a la cnseñanza de primer grado (de acuerdo con Ja Clasificación Internacional 
Nomtalizada de la Enseñanza (CINE). Ja cual comienza generalmente entre los cinco y 
sicte ailos y dura unos cinco años. 

Corri:spondc al prin1cro y segundo ciclos de enseñanza de segundo grado. El primer ciclo 
dura unos tres af\os e inicia entre los doce y trece años: el siguiente ciclo .. el segundo. 
uharca otros tres ailos. A veces en este nivel incluye ocupaciones que requieren 
cspccialmentc fom1ación teórica y en el trabajo. como una fonna de aprendizaje. 

Corresponde a la educación de categoría S en la CINE .. abarca cuatro ai\os y no es de 
car~ictcr universitario. 

Con1pn:nde la educación que inicia a los 17 o 18 años. dura cuatro o más años y es de 
carácter univc-rsitario o superior. 

~óh:sc \.'IUe en el nivel dos encaja la formación profesional para trabajadores nuevos. 
incluso la n1odalid;id de contra.to de aprendizaje. El nivel tres. corresponde con Ja educación 
superior tt!cnica y tccnológica. 
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Los llamados "grandes grupos" conforman el nivel más general de agregación. Tales 
grandes grupos son: 

l'\:1icmbros del poder ejecutivo. de los cuerpos legislativos y personal directivo de Ja 
d1ninistración pública y de empresas. 

Proti:sionalcs científicos e intelectuales. 

TCcnicos y profosionales de nivel medio. 

E1nplcados de oficina. 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comerci~s y mercados. 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. 

Oficiales. operarios y anesanos deanes mecánicas y de otros oficios. 

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores. 
Trabajadores no calificados. 

A panir de las grandes ventajas que representó la posibilidnd de combinar el criterio de 
nivel de competencia con el de gran grupo ocupacional: algunos paises como Canadá. 
Espar'la. Estados Unidos y Colombia. han desarrollado sus Clasificaciones Nacionales de 
Ocupaciones conservando este rasgo metodológico perfeccionando los conceptos de gran 
grupo y nivel de competencia. 

En estas clasificaciones ocupacionales se encuentran los grandes grupos. definidos como 
arcas de desempeño: es decir. desaparecen las connotaciones de nivel educativo en Ja 
definición del área de competencia. Así mismo. el nivel de competencia se define asociado 
a factores como: la complejidad del desempeño laboral. los conocimientos que requiere la 
ocupación. la autonomía. el .. gro.do de supervisión recibida. la responsabilidad por verificar 
d trubajo de otros. la capacidad de decisión sobre materiales y procesos entre otros. 

Cada vez rntls sr.: ha potenciado la capacidad de las clasificaciones ocupacionales como 
instrumento para lograr un marco comprensivo de las competencias laborales en el 
mi:rcado. En Canadá se pertCccionó una n1atriz de clasificación de ocupaciones con nueve 
úreas de desempeño y cinco niveles de competencia. la cual además de facilitar las 
r.!L'lntparacioni:s y análisis cstadisticos. presenta una gran utilidad para el desarrollo de 
programas de orientación ocupacional y descripción del mercado de trabajo. 

La i:xpc:riencia di:I CO!'JOCER de f\téxico. en el montaje de un sistema normalizado de 
con1pctenda lahor:.iL ha pern1itido generar una "matriz de calificaciones" con un concepto 
sin1ilar al di: un:.i matriz de clasificación ocupacional. El concepto básico es el de incluir en 
las r.:olun1m.1s las áreas de con1pc:tcncia: en las filas. los niveles de competencia y en las 
cddas conformadas en Ja intersección de una fila v una columna... se estarán definiendo 
unidades de competencia büsica. genCrica y especific;. 



Matriz de competencia laboral. Al elaborar un cuadro de doble entrada en el que los niveles 
de competencia se representen en las filas y las áreas de competencia en las columnas. se 
configura una matriz de competencias laborales. 

El cruce entre niveles de competencia y arca de competencia define subareas de 
competencia. donde se pueden ubicar calificaciones profesionales conlormadas por 
conjuntos de unidades de competencia básicas. genéricas y especificas. 

En países como Canadá y Estados Unidos. el número de áreas de competencia varia. pero 
se mantiene el criterio de cinco niveles. Si bien. aún no son coincidentes las herramientas 
de clasificación de ocupaciones con las matrices de competencia: el camino para su 
acercamiento esta bastante allanado. a partir del entbque de competencia laboral que 
facilita los conceptos de nivel y área de competencia. 

En Colombia el SENA adoptó esta estructura como referencia para la organización de la 
Clasilicución Nacional Je Ocupaciones (C.N.O.). La unificación de un instrumento como la 
C.N.O .. con la visualización del mercado de trabajo por los contenidos ocupacionales. y no 
solan1cntc como un elemento de clasificación estadística. empieza a facilitar la integración 
de los sistemas de.: información del mercado con los instrumentos para la formación. 

Esta matriz adopta d concepto de nivel de cualificación. el cual comprende una 
con1binación de factores que se requieren para el desempeño de una ocupación como: 
cantidad y tipo de educación. entrenamiento o experiencia requeridos para su desempeño. 
con1plcjidad de las funciones y: grado de autonomía y responsabilidad propios de la 
ocupación. 

Se incluye a continuación la definición textual de los niveles de cualificación en la matriz 
de ocupacionl.!'s del SENA: 

Nivel A: Para el acceso a estas ocupaciones se requiere haber cumplido un programa de 
c:studios universitarios a nivel de licenciatura.. grado profesional. maestría o doctorado. Las 

funciones suelen ser muy variadas y complejas. su desempeño exige alto grado de 
autonomía. responsabilidad por el trabajo de otros y. ocasionalmente. por la asignación de 
recursos. 

Nivel B: Estas ocupaciones requieren generalmente de estudios técnicos o tecnológicos; 
incluye ocupaciones con responsabilidad de supervisión y aquellas que requieren de 
aptitudes creativas y artísticas. Las funciones que corresponden a este nivel son. p~r to 
general. muy variadas y para su desempeño se exige un nprcciable grado de autonomía y 
juicio evaluativo. Frecuentemente responden por el trabajo de terceros. 

Nivel C: Las ocupaciont:s de este nivel. por Jo general. requieren haber cumplido un 
programa de aprendizaje. educación básica secundaria.. más cursos de capactinción y 
entrenamiento en el trnbajo o experiencia. Las funciones involucradas en estas ocupaciones 
combinan actividades fisicas e intelectuales. en algunos casos complejas: las actividades 
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desarrolladas suelen ser variadas y cuentan con o.Jgún nivcJ de autonomja para su 
desempeño. Contiene Jas ocupaciones de nivel medio de calificación. 

NivcJ D: Para el ucccso a las ocupaciones de este nivel. por lo general. se exige el mínimo 
de educación permisible. esto es. el equivalente al nivel primario. La experiencia laboral no 
es requerida o. en cJ mejor de Jos casos es mínima. Las funciones generalmente son 
sencillas y repetitivas. se refieren al desempeño de actividades fundamentalmente de 
cardctcr tisico y exigen un alto nivel de subordinación. 

El SENA aclara que la clasificación no asigna un nivel especifico a las ocupaciones de 
dirección y gerencia: ya que los factores externos a Jo. educación y entrenamiento. son con 
frecuencia determinantes. más significativos para el emplt:o en tales ocupaciones. 

A manera de ejemplo se mucstru un cuadro de correlaciones del nivel de calificación 
profosional-nivcJ académico 

OTROS USOS DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA 

La mayorin de los dcbmcs sobre los enfoques por competencias se han concentrado en sus 
in1pJicnciones para los progrnmas educativos en instituciones de nivel medio superior y en 
universidades. Sin embargo. Jos norrnns de competencia tienen muchos usos fuera del 
campo de la educación sistemritica. tales como facilitar la acreditación y reacreditación de 
profosionistas; proporcionnr las bases para continuar cursos de educación profesional 
in1panidos por asociaciones profesionales: dar información al público sobre Ja.s funciones y 
rcsponsabilidndcs de las diferentes protf:sioncs: facilitar Ja aniculación entre subprofesiones 
y protCsiom:s; apoyar a los empleadores en la evaluación del desempeño y reclutamiento 
del personal. 

1.6 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES. 

L.:1 ccniJicación es In culminación de un proceso de reconocimiento formal de las 
c1.1n1pctcncia.._-; de los trabajadores: implica Ja expedición por pane de una institución 
autorizada. de una acreditación acerca de Ja competencia poseída por el trabajador. En 
rnuchus instituciones de tOrrnación. Ja cenificación se otorga como un reconocimiento a Ja 
culn1inación de un proceso de tbrmnción. basada en eJ tiempo de capacitación y pr.icticn. 
asi i.:01110 en los contenidos cvnluados. Ello no necesnriamente asegura que se esté haciendo 
una cvulw1ción de competencias. 

El n:ti.11.:r-Lll Judo al concepto de ccnificación pretende alejarlo de Ja concepción académica 
Je credencial. ohtenida al concluir cstudios y haber resuello apropiadamente las pruebas y 
acercarlo a l.:t deoscripción di: las capacidades JnboraJes reales del trabajador. en algunos 
caso!'> sin dar rclcvancia a Ja tOrma como adquirió tales competencins. 
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CORRELACIONES 
NIVEL DE CALIFICACION PROFESIONAL ·NIVEL ACADEMICO ·213· 

SECTOR LABORAL SECTOR EDUCATIVO 

Nivel de Calificación Profesional Posible Nivel Posibles diplomas 
Nivel de Competencia (1 l - Caracteristicas! Académico Profesionales 

• Competencia en una amplia gama • Profesional 
3 de actividades de trabajo variadas, s Asociado 

desempeñadas en una variedad de u TECNICO • Técnico 
contextos frecuentemente p SUPERIOR Superior 
complejos y no rutinarios. E (Titulo) 

• Alto grado de responsabilidad y R CARRERA 
autonomia. 1 CORTA • Técnico 

111 • Se requiere a menudo controlar y o Superior 

supervisar a terceros. R Universitario. 

• Competencia en un conjunto • Bachillerato 
significativo de actividades de Técnico. 

2 trabajo realizadas en una variedad 

de contextos TECNICO • Técnico 

• Algunas de las actividades son PROFESIONAL Profesional 

\' complejas o no rutinarias. (Título). 

• Baja responsabilidad y autonomia. MEDIO SUPERIOR 
• Profesional 

IV • Se requiere a menudo colaboración Técnico 
con otros y trabajo en equipo. (Titulo). 
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CORRELACIONES 
NIVEL DE CALIFICACION PROFESIONAL· NIVEL ACAOEMICO ·113· 

SECTOR LABORAL SECTOR EDUCATIVO 
1 ltvel de Cahficac1ón Profesional Posible Nivel Posibles diplomas 

1 M1vt:I de Comoetenc1a 111 -Caracterist1cas 1 Académico Profesionales 
• Considera la aplicación de una 

gama s1grnflcaliva de pnnc1p1os • Doctorado 
5 fundamentales y de técrncas (grado) 

comple¡as en una amplia variedad 
ESTUDIOS • Maestria de contextos a menudo s 

impredecibles DE (grado) 

• Alto grado de autonomia personal u POSTGRADO • Especialización 
• Responsabilidad frecuente en la 

1 asignación de recursos. p 
• Responsabilidad de análisis, • Diplomado 

d1agnóst1co, diseño, planeación, E 
e¡ecuc1ón y evaluación. 

• Competencia en una gama amplia R 

4 
de actividades de trabajo 

1 complejas ( técnicas o • Licenciado 
profesionales) desempeñadas en 

o LICENCIA TURA (Titulo) 
una amplia variedad de contextos. 

• Ingeniero • Alto grado de responsabilidad y 
R CARRERA (Titulo) autonomia. 

LARGA ,. • Responsabilidad por trabajo de • Biólogo 
11 otros. (Titulo) 

• Responsabilidad ocasional en la 
asignación de recursos. 
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CORRELACIONES 
NIVEL DE CALIFICACION PROFESIONAL ·NIVEL ACADEMIC0-313· 

SECTOR LABORAL 

Nivel. de Calificación Profesional 

Nivel de Comoetencial 1 \-Características\ 

• Competencia en el desempeño 

1 de un pequeño conjunto de 

actividades de trabajo. 

• Predominan las actividades 

V 
rutinarias y predecibles. 

O • Sin ninguna competencia 
laboral. 

VI 

Arábigos: CONOCER, México 

Romanos: FRANCIA 

SECTOR EDUCATIVO .1 

Posible Nivel Posibles diplomas 

Académico Profesionales 

• Certificado 
EDUCACION de 

BASICA competencia. 

+ 
1 ó 2 años • Constancia 

escolares de 
capacitación 

• Certificado 
EDUCACION de educación 

BASICA básica 

COMPLETA O NO • Constancia 
de estudios 

, 
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Según el sistema del cual se esté hablando. la certificación de competencias laborales 
puede ser expedida: Por la institución de fonnación profesional en la que se han cursado 
Jos programas fonnativos o se han demostrado las competencias requeridas para obtener el 
certificado. Por un organismo independiente creado especialmente para certificar las 
competencias. 

Asímisn10. las cada vez más complejas caracleristicas del cambio tecnológico requerian 
mds claras evidencias de los dominios laborales de los trabajadores. se vislumbraba desde 
yn. la necesidad de otorgar cenificaciones con reconocimiento subregional que facilitaran la 
movilidad de los trabajadores. 

El linde la certificación es el de otorgar un reconocimiento fonnal de la competencia de Jos 
tmbajadorcs. Es una sintesis en el proceso de fonnación del individuo pero no un punto 
final; se trata de un proceso continuo validado a lo largo de la vida laboral. El certificado 
lleva implícito el que se ha cumplido un proceso de evaluación de las competencias en él 
acreditadas. 

Cintcrfor/OIT delinió la certificación con10 "un proceso tendiente a reconocer fonnalmentc 
las calificaciones ocupacionales de los trabajadores. independientemente de la fonna como 
tales calificaciones fueron adquiridas"( Menens. Leonard.1996) 

En el Programa Nucional de Formación Profesional de España. la cenificación es definida 
como "la expedición de un certificado por parte de las autoridades laborales. organismos 
de t'Ormación o personas autorizadas que acreditan que un trabajador es capaz de aplicar 
los conocimientos. destrezas. actitudes y componamientos necesarios para el ejercicio de 
una activdad profcsionul concreta." 

En el sistcn1a mexicano la certificación es definida como un proceso. por medio del cual un 
organismo de tercera parte reconoce y certifica que un individuo ha demostrado ser 
competente para una función laboral detenninada. independientemente de la forma en que 
tu huya adquirido y con base en una norma reconocida a nivel nacional 

La certificación de compct~ncias adquiere ahora un valor relacionado profundamente con 
la en1ph:abilidad de los trabajadores. en la medida en que los certificados se refieran a 
compelencias de base an1plia. normalizadas en sistemas que faciliten su transferibilidad 
entn: diferentes contextos ocupacionales. 

TambiCn. bajo el concepto de fonnación continua y pennanente. se reconoce hoy la 
vigencia Iin1itada de un certificado tal. que su poseedor debe actualizar la certificación en 
lt1s plazos que se hayan fijado. Esto con el fin de garantizar que se ha mantenido al tanto de 
l1..1s can1hi1..1s que la organización del trabajo y la tecnología hayan podido ocasionar en su 
~ire~1 1..1cupacional. 

Relación de Ja certificación y las competencias laborales. Un proceso de certificación 
basado en con1petencias se desarrolla con base en las funciones productivas que se ejecutan 
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en condiciones reales de trabajo. El certificado se refiere a un desempefto lnboml 
plenamente comprobado y. en modo alguno. a condiciones potenciales o académicas del 
trabajador. 

Un ccrtificndo de competencia laboral se refiere a un desempeño concreto. en el cual el 
trabajador ha demostrado ser competente por medio de Ja evaluación de competencias. La 
base sobre Ja cual se expide el certificado es una nonna de competencia laboral y. como se 
estableció en su momento. Ja norma está construida a partir de las competencias necesarias 
para desempcr1arse efectivamente en una situación concreta de trabajo. 

Por refCrirsc a funciones productivas reales. los certificados pueden abarcar unidades de 
competencia diferentes. El trabajador puede acumular certificados de sucesivas unidades de 
competencia en las que haya demostrado su dominio y de este modo incrementar sus 
posibilidades de pron1oción y movilidad laboral. Los programas de capacitación enfocados 
hacia el desarrollo de con1petencias pueden diseñarse de una manera más pertinente a las 
necesidades de la empresa y del desarrollo de sus recursos humanos. 

Evaluación basada en competencias laborales. La evaluación basada en competencias es la 
parte central de un enfoque por competencias en educación. Jessup sugiere. por ejemplo. 
que no sólo un entOque por competencias en educación requiere nuevas formas de 

Evaluación. sino que "la evaluación asume un papel más significativo. conviniéndose en 
una panc integral del proceso de aprendizaje. así como en un medio para evaluarlo:• 
(Jobcrt. Annettc .. 1990. p.96). 

Los efectos de entOques basados en competencias sobre las prácticas de evaluación son 
potencialmente muy significativos. Si se adoptan los enfoques basados en problemas. 
entonces la evalu¡ición se concentrará mucho más de lo normal en una diversidad de 
desempeños. Hilbrá un gran énfasis en la evaluación de la aplicación y síntesis del 
conocimiento. asi como un esfuerzo para considerar en Jos dictámenes profesionales la 
función de otros atributos. 

Por regla general. en la evaluación basada en competencias siempre se debe tratar de 
seleccionar los nlétodos más directos y pertinentes al desempeño evaluado. Un principio 
general que subraya la validez de las evaluaciones es. que entre más limitada sea la base de 
evidencia para inferir la competencia. será menos generalizable para el desempef\o de otras 
tareas. Por ejemplo. el desempeño en pruebas de lápiz y papel será probablemente una base 
muy limitada para evaluar Ja competencia ocupacional en cualquier profesión. Sadler 
si:fiala una fuente imponante de la tentación de usar Ja base limitada de evidencia: "una 
pn:ocupación al evaluar objetivos propicia el reemplazo del substituto o mediciones 
indirectas de Jos objetivos reales". Por Jo tanto. de acuerdo con este principio general. se 
recomic-nda utilizar una combinación de métodos a fin de proporcionar evidencia para 
inferir la con1pctcncia. 

Sin c:mbargo. habrá circunstancias en que se evaluará el conocimiento por sí mismo sin 
relacionarse con un desempeño especifico. De lo antes dicho. deber ser evidente el 
contraste t:ntrc evalunción basada en competencias que evalúa el desempeño de un 
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individuo n partir de criterios preestablecidos. la evaluación referida a normas se encarga de 
comparar el descmpefto de un individuo con el desempei'l.o del grupo. 

No obstante. se debe señalar que se puede exagerar en las diferencias entre estas formas de 
evaluación. La evaluación referida a normas siempre tiene normas implícitas en ella y las 
nom1as de la evaluación referidas a evaluación de criterios no se pueden escapar de los 
supuestos sobre Jo que es un dcscmpcn.o regular. También es importante seftalar que cada 
cntbque de Ja evaluación tiene sus propios problemas. Aquéllos que se asocian con la 
evaluación basada en normas son los problemas de especificación y confiabilidad. cuando 
se relacionan con sistemas de educación y capacitación a gran escala. Asimismo. surge 
como problema el tema del costo. 

No obstante. Jos métodos que se utilizan para realizar una evaluación basada en normas son 
sintilares a los ntétodos tr¡¡dicionales. Lo que marca la diferenci¡¡ es Ja manera en que se 
aplicnn e interceptan. 

Las ventajas de la evalunción. de In EBC se dan si los métodos corresponden con exactitud 
al desempeño que se ha evaluado: 

· Se reconoce adecuadamente tanto al producto como al proceso en el desempeño: 

· El dcsempei'io proporciona evidencia de conocimientos'y act~tudés; y 

· Se utilizan evaluaciones completas para cubrir element~s ~últiples. 
. . . 

· .'"-\.ntes de que empiece el proceso de_ desarrollo dC'las nC?nnll.s.de la induStria. es necesario 
aclarar Ja. naturaleza de Ja. competencia y del probable impacto de la conceptualización 
sobre el curriculunt. la enseñanza y eva.luación . 

· Se debe rechazar el modelo inglés y su estructura. Se debe contar con una estructura 
nacional para las normas que sea. general y flexible. en la. medida de lo posible. que siga el 
nlodclo integrado y que pennita el desarrollo de las nonnas de empresa. 

· .A pesar de que es necesario asegurar que la. industria conduzca el proceso de desarrollo de 
las normas. dejar a los educadores fuera del proceso representaría un peligro substancial. 

· Dchc haber una conexión cercana entre d comité que desarrolla las normas y aquéllos que 
$On responsables del desarrollo de un currículum nacional. 

· Se debe hacer una inversión considerable en la capacitación de los maestros (y 
capacitadores de la industria). así como en Jos requisitos de enseñanza y evaluación de un 
sistema basado en competencias. 

. Es necesario que haya una vinculación con el sector de. la educación general y las 
universidades para garantizar que éstas entiendan la naturaleza del modelo integrado de Ja 
Educación Basada en Compecencias. Es importante la presencia de un proceso que permita 
la articulación entre los diferentes sectores. 
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La evaluación por competencias no es un conjunto de exámenes: es Ja base para la 
cenificación de competencia y se lleva a cabo como un proceso para acopiar evidencias de 
desempeño y conocimiento de un individuo en relación con una norma de competencia 
laboral. Esto le confiere un papel de instrumento de diagnóstico muy apreciable,. tanto para 
el trabajador como para el empleador. 

Los sistemas tradicionales de evaluación suelen presentar todas o algunas de las siguientes 
características: 

Evaluación asociada u un curso o programa. 

Panes del programa se evalúan a partir de las materias. 

Panes del programa se incluyen en el cx.runen final. 

Aprobación basada en escalas de puntos. 

No se conocen las pregunt~~ 

Se realiza en ticmpoS definidos. 

Utiliza comparaciones estadísticas. 

Por su pane. Ja evaluación de competencias laborales se define como un proceso con varios 
grandes pasos: 

Definición de los objetivos. 

Recolección de evidencias. 

Comparución de evidcr:icias con los: objetivos~ 

Fon11nciór~ de un juicio (competente o t~davia no-~ompetente). 

L.:1 i:valuación de competencias se caracteriza por: 

Se ccntra cn los resultados. de~ ~es~~~~ño _laboral (definic!_os en la norma). 

ricmpo no di:tcrminado. -, 

IndiYidualizada. 

No asociad;, a un curso o Pr~g.l-ama de estudio. 

:-.:o comparn a diferentes individuos. 
TESIS C'ON 
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No utiliza escalas de puntuación. 

Su resultado es competente o aún no competente. 

El proceso de ccnificnción en un sistema normalizado de competencia laboral. Tal como ha 
sido definido por el CONOCER. de México., el proc:cso de cenificación puede resumirse en 
los siguientes pasos: 

J) Presentación del candidato a evaluación ante _el organismo'ccnificador. 

:!l Prcdiagnóstico de competencias efectuado por el oi-ganismo. 

3) Remisión a un centro evaluador. 

4) A.signación de un evaluador. 

S) Elaboración del plan de evaluación, 

6) Aplicación e integración del ponatblio de evidencias. 

7) En1isión dcl juicio de evaluación. 

8) Veredicto de conformidad con la certificación. 

9) Otorgamiento de la certificación. 

El proceso inicia con una presentación del candidato ante el 'org3nism-o certificador. -Allí. 
aden1üs de: realizar el registro de la solicitud.: Je es aplicado un prediagnóstico de sus 
con1pctencias para determinar: 

1) El esto.do de In competencia con relación a In unidad o a Ja calificación ·eri la que aspira a 
ccnificm·sc. · 

~) Las probabilidades de éxito del candidato para obtener el certificado de la competencia. 

3) :'\ 1c-diantc el ;inálisis de los resultados obtenidos. el candidato puede ser remitido al 
proceso de: cvnlunción en un centro evaluador acreditado o. en su defecto .. ser instado a 
iniciar un proceso de formación para refor.air sus competencias en Jas áreas que aún no 
1..ku11ina. 

Di:spui:s dd prcdiugnóstico el organismo certificador asigna un evaluador: quien acuerda 
con d cnndid¡Jto. c-1 respectivo plan de c'\•aluación en el cual se establece la estrategia de 
c-nlluación dándoh:. así transparencia al proceso. 
Lw:go se procede a ~jccutar el plan de evaluación aplicando los instrumentos para el 
~•copio de las evidencias de desempeño y de conocimiento en Ja competencia evaluada. 
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El cnndidato puede acumulnr registros de evidencias de desempeño de diferentes 
momentos de su experiencia en torno a unu cnlificación laboral y presentar al evaluador 
estos docun1entos en la fOrma de un ponafolio de evidencias. De esta forma el evaluador 
puede tener una completa colección de instrumentos de verificación de evidencias 
allegadas. para poder compararlas con las especificaciones de la nonna de competencia y 
emitir su juicio: competente o aUn no competente. 

En el caso último. se deja en claro la. o las. unidades o elementos en los cuales el 
trabajador no resultó competente. El evaluador debe elaborar un reporte para la verificación 
interna describiendo el proceso e incluyendo los resultados de la evaluación. 

Postcrionncnte. un grupo conformado por personas con suficiente conocimiento en el área 
de competencia a certificar indica. con base en el proceso adelantado. si procede la 
cenificación d..: un candidato. Luego. con un veredicto de procedencia. se elabora y otorga 
el certificado de con1petencia laboral. 

La cv¡1luación que resulta con el concepto "competente ... Je pennite ni candidato acceder a 
la certilicaciün. Pero. adernás del valor expresado en el certificado. la evaluación permite 
disponer de un perfil comparativo de la situación del individuo respecto a una norma 
ti.!cnica de competencia laboral. Esta intbnnación resulta de mucha utilidad para orientar 
los progra111as de capacitación a los que deba asistir. 

La calidad del sistema de certificación. El proceso de certificación requiere total 
transparencia. Es por ello que se apoya en mecanismos de aseguramiento de Ja calidad .. 
orientados a garnnlizar que los procedimientos aplicados para la certificación. se realizan 
de confonnidud con los lineamientos administrativos y técnico-metodológicos diseñados 
para este fin. 

Tnnto el organisn10 certificador como el centro evaluador mantienen sistemas de 
:.1scguramicnto Je la calidad. El centro evaluador debe asegurar la existencia de 
mccunismos Je verificación interna. para velar porque la evaluación se efectúe siguiendo 
los proccdin1ic:ntos y linca1nientos establecidos y de ese modo sus resultados sean 
imparci¡1les. transparcnlcs y objetivos. 
El centro t:valuador dcbe mantener un verificador interno para constatar la consistencia de 
los pn"lct:din1ientos utilizados. asesorar a los evaluadores sobre el proceso de evaluación y 
generar condiciones para 1nuncjar la intbrmación relacionada con las evaluaciones. 

Lu vcriticación extt:ma al centro evaluador es realizada por el organismo certificador. Para 
ello se hasa en la infomw.ción de Ja verificación interna y además verifica desde fuera. las 
practie¡1s Je- cvuluación empicadas; suministra asesoría a Jos evaluador:es y mantiene 
rc!!istn1s sobre J¡1s evaluaciones efectuadas. En esta relación es de suma imponancia la 
retroalimi:nta..:ión que c..~J organismo certificador suministre al centro evaluador. 

El ':crilicaJor intcmo e.fo los centros evaluadores debe constatar: 

Lus pr:icticas de evaluación. 
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Los planes de evnluación. 

Los ponatblios de evidencias. 

El verificador externo desarrolla su papel mediante: 

La elaboración de un diagnóstico del Centro de Evaluación 

Elahorando y ejecutando un plan de verificación ex.tema 

Elaborando el repone de "no conformidades" 

De establecerse "no conformidades" durante el proceso de verificación. el organismo 
certificador prestará asesoría y npoyo ni centro evaluador a fin de detectar y neutralizar las 
causas de tal situación. · · 

1.7 SEMEJANZAS ENTRE LAS NORJVIAS DE COMPETENCIA LABORAL Y LAS 
NOR!'.·IAS ISO. 

Las normas ISO 9000 desembocan en un proceso de certificación. el· cual asegura. a In 
institución portndora el reconocimiento de que desarrolla sus prOcesos desde una 
perspectiva de gestión de Ja calidad total. 

El certificado de calidad es un claro mensaje para los clientes sobre la alta probabilidad de 
encontr..tr la satisfacción a sus necesidades en una organización que" se preocupa por 
desarrollar sus actividades en un marco de calidad total. Además. los procedimientos de 
certificación y las normas en si mismas. representan un conjunto de criterios estandarizados 
'-JUC generan una especie de moneda común cada vez más extendida. 

Un certificado de calidad en la nonna ISO 9001 dice Jo mismo a un cliente de una empresa 
an1cricana o europea o en cualquier Jugar del mundo. La estandarización lograda permite un 
claro mensaje de cntendinliento sobre las actividades de aseguramiento de calidad que Ja 
ccniticadón o.1valu. 

Las norn1as de calidad. sin embargo. no aseguran por si solas el mejoramiento de Ja gestión. 
la disminución de Jos desperfectos. las mejores relaciones con los clientes y el éxito global 
Je lu institución. Requieren de un marco institucional en el que se tenga la convicción 
Sllhn: la necesidad de trabajar bien: de hacerlo bien desde el comienzo. 

C1.ir1 base en lo anterior podemos afirmar que el nexo entre las normas de calidad y las 
111.,rm~1s de competencia laboral tiene dos grandes frentes. El primero tiene que ver con la 
cap~tcitudón: ya que las normas ISO contemplan la necesidad de que Ja organización 
detecte necesidades y desarrolle programas de capacitnción a sus trabajadores. Estas 
acciones scr:in mucho más efectivas si se orientan al desarrollo de competencias 
plenamente dcfini<las y compartidas por Jos involucrados. 
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El segundo factor de las rclucioncs está en que ambos sistemas de normas comparten la 
lógica implícita en el proceso misn10 de certificación. Esta se basa en la identificación de 
normas. Ja panicipación de los trabajadores. y la evaluación por un agente verificador 
externo quien conoce la norma y verifica su cumplimiento por el candidato. En ambos 
cusas se trota de obtener una conformidad con un desempeño esperado: ya sea en términos 
de la gestión de calidad o bien en términos del desempeño competente. 

En cuanto a las normas ISO y las acciones de capacitación (el primer aspecto en común): 
cabe citar el requisito 4.18 de la ISO 9000:" La empresa debe establecer y mantener 
procedimientos docun1c:ntndos para identificnr las necesidades de cnpacitnción y capncitnr a 
todo el personal que ejecuta actividades que afectan a la calidad. El personal que ejecuta 
tarcns asignadns de n1ancra específica. debe estar cnlificado en base a educación .. 
capncitnción y/o experiencia adecuadas según se requiera. Deben mantenerse registros 
apropiados relativos a la capacitación". 

Tnmbién. en los upartcs 18.1.1. 18.1.4. 18.2. 18.3.1 y 18.4 se encuentran recomendaciones 
sobre la identificación de necesidades de capacitación .. la capacitación de supervisores .. la 
imponancia de la evalunción .. la medición de la calidad y el reconocimiento al desempef\o 
(ldcm). 

i\.si. las norn1as ISO favorecen la creación de un ambiente favorable a la calidad total. en el 
cual se n:conocc la importancia de la formación para asegurar el éxito. 

Pero también .. la lógica de funcionamiento de los sistemas normalizados .. el ISO 90ÓO y el 
de Con1pctcncia Laboral se pueden contrastar en: 

Conceptos y tCrminos: Generan conceptos y términos generales que facilitan su aplicación 
en diferentes contextos. por tanto son sistemas abienos que· cada organización puede 
adaptar a sus necesidades 

Documentación: Las normas de calidad describen las características de los procesos; las 
nom1as de competencia. las características de los rCsultados deseados (criterios de 
dcsempe1)<..., ). 

Verificación: En ambos sistemas de normas. un agente verificador externo recoge 
c:\·idencias sobre d cumplimiento de la norma. En el c:iso de ISO sobre aspectos como la 
existencia de la documentación y los registros: en el caso de las normas de competencia. 
sobre d descn1pcño del trabajador. 

Cultura organizacional: Ambos sistemas no son meros cambios en tas formas de hacer las 
cosa. ... Su ~xito radica en su ct'"ecti\'a incorporación a In cultura organizaciona.1. La idea de 
~i.:niticar ilnplii.:a uvanzar en un proceso de mejoramiento continuo. hacia la superación de 
los factores .Je disconfom1idad hasta obtener el cenificndo con la pnnicipación de todos. 

Procesos y personas: En tanto las normas ISO documentnn los diferentes procesos y 
pn . .,ductos ohtcnidos; las normas de competencia describen los resultados que las personas 
deben ser capaces de obtener. 
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Panicipación: Las nomu1s ISO están previamente elaboradas: el proceso de participación de 
los trabajadores se puede dar en tomo a la documentación y elaboración de manuales. 
Entretanto. en Ja elaboración de nonnas de competencia se gana mucho en 
representntividad y compromiso con la panicipación de los trobajadores en la elaboración 
1nisma de Ja normn. 

Prospectiva: Las nom1as de calidad se centran en la creación y verificación de condiciones 
par..i el presente. para los procesos en curso: si bien durante su implementación pueden 
surgir mejoras orientadas a neutralizar las no confonnidudes. Por su parte. las normas de 
competencia pueden contener un ingrediente prospectivo que les permita anticipar nuevas 
cxigencfas en el resultudo esperado del trubajo y minimizar su riesgo de obsolescencia. 

Complementuriedud: Una aplicación conjunta de las normas ISO y las normas de 
competencia laboral es perfectamente deseable y ventajosa. Dado que la nonna ISO no 
prescribe fonnas de hacer. solo lo que dcbi: hacerse: una posibilidad de complemento 
cstriba en desarrollar los resultados esperados del trabajo mediante normas de competencia 
laboral. ~1uchos de los contenidos de las normas de competencia hacen corresponder las 
evidencias de dcsen1peño con las especificaciones establecidas por la empresa; tales 
cspecificaciones están casi siempre documcnt01das en Jos manuales elabor01dos para 
certificar en ISO. A su vez. informaciones derivadas de las normas de competencias pueden 
utilizarse para fonalcccr la documentación ncci:saria al proceso de certificación ISO. 

1.8. NECESID/\DES QUE PLANTEAN LA EDUCACIÓN BASADA EN 
CO:'l.IPETENCIAS LABOR.,."\LES EN RELACIONAL PERFIL DOCENTE. 

En junio de 1993 representantes de Canadá. Estados Unidos y l\;féxico firmaron una 
dcclaración conjunta. cuyo objetivo cra apoyar que el sistema de acreditación mexicano 
fucsc homólogo a los correspondientes de los dos primeros paises y que contase con el 
rcconocin1icnto de las agrupaciones profesionales respectivas. 

Aunquc cs claro qui: los ingenieros abren este proceso de 01creditación. también es claro que 
todos los profosionistas en ejercicio. enfrentan la exigencia de certificar sus conocimientos 
e o competcncias }: por lo que todas las instancias de educación superior (y medio superior 
dc tipo tcnninal ). están preocupadas por acreditar su modelo educativo. a fin de garantizar 
d Cxito de los recurst.-,s humanos que IOnnan. 

L.1 ~1crcditación propuesta por Ja Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
lngc:nicrü1 (.·\.'.':FEll. conten1pla como rubro imponante a los recursos humanos (Comité 
Institucional p;.ira la E"·aluación de Ja Enseñanza Superior. 1994). 

En ,11ras ürcas como la de turismo. la Norma ~fexicana para el reconocimiento de 
c:xccJcncia acadC:mica. señala muy claran1cntc. como uno de los . siete indicadores 
establecidos. Jos n:qucrin1icntos de la planta docente. 
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No obstante. la más compleja y mejor plantc:ada de las propuestas no considera que los 
recursos humanos de las instituciones de enseñanza superior. no solamente deben ser 
excelentes técnicamente. sino además pedagógicamente. ¿Cómo se supone que los docentes 
qut: dcbc:n fonnar recursos humanos capaces de responder a las exigencias del sector 
productivo. lo hagan cficientcmc:nte si ca.recen de los elementos fonnativos para ser 
facilitadores del conocimiento?. · 

En Australia (ldcnl) hay fuertes presiones políticas. industriales y laborales para reformar 
lu educación de los profesores. de tal suerte que provea el tipo de profesor que pueda 
.apoyar los ol'?.ictivos de gobic:mo en áreas tales como la restauración de la industria a la vez 
que desarrolle la competitividad económica internacional. 

1.8. I PERFIL DEL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR Y SU VOCACION 

Aproximadamente el 1 OOo/o de los profesores del nivel superior. a excepción hecha quizá 
del área de ciencias educativas. son profesionistas de las diferentes áreas del conocimiento 
que han tomado la docencia como una opción laboral (en la mavoria de los casos como 
últin1a alternativa). ~tuy pocos y dignos ejemplos. desde sus afi.

0

os de estudiante .. ven la 
docc.:ncia como su vocación protcsional. Esta opinión 1.o. comp.o.rtcn i\rnaud y Olmedo & 
Sánchcz ( Kc.:nncdy. K. J .• 1993.p. 58). 

La situación qur.: prevalece que l.o. planta docente está formada por profesionistas con una 
sólida forn1ación c:n su área. pero a su vez. una marcad.o. carencia de elementos para la 
¡1ctividad docc.:ntc. 

1.8.:! PROGIV"\1\.1/1.S INSTITUCIONALES DE INGRESO Y DE FORMACIÓN 
DOCENTE. 

El ingreso del personal docente a las tres instituciones oficiales de 1nayor imponancia en 
nuestro pais ( UNi\~1. UAI\t1 e IPN). se lleva a cabo mediante concursos de oposición en los 
que se son1ctc al sustentante a pruebas para "conocer" su dominio del tema. sus 
conocimientos y i:xpcctativas en la asignatura. y su capacidad didáctica. Ésta última 
1nc.:diumc: la exposición frente a un grupo de cstudiantes o frente al jurado mismo. 

;..;l, obstante c.:n los procedimientos de ingrc:so. existe un reconocimiento generalizado 
'"kntro de las autoridadc:s. el alun1nado y los propios profesores. sobre la necesidad de que 
r.:xistan planes y programas de formación docente. Actualmente son escasos los planteles 
l1tidak·s y particulares que no cuentan con uno o varios cursos a este respecto. 
Jr.:sa1i.-,nunadan1r.:mc carecen de un sustento teórico filosófico. conceptual y se llevan a 
cáho más por Ja convivencia de la acreditación. que por una convicción ideológica y social. 

En contra parte" se debe mencionar que los profesores en ejercicio. a pesar de reconocer su 
ni:cc.:sidad. sr.: muestran en general apoiticos a los cursos de formación docente y acceden a 
r.:lh.1s por d bcm:flcio económico indirecto que puede representar. por situaciones 
..:ondicionantcs. por curiosidad u ocio mas que por convicción. 
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Corno ya se había mencionado en puntos anteriores. a grandes rasgos e independientemente 
de las particularidades de cada modelo. la. educación basada en competencias exige: 

t. Marco conceptual 

:?:. Establecimiento de estándares 

3. Evaluación de las habilidades de un conocimiento dado 

4. Certilicnción 

Por consecuencia hay que resaltar que este modelo de educación está alcanzando todos los 
niveles. incluyendo las instituciones de educación superior ( Barba-Casillas. F y Zorrilla
Ficrro.1987. p.9-J). Que resulta incongruente hablar de las competencias de los recursos 
humnnos que se insena.n en el sector productivo. desconociendo las competencias de los 
recursos hmnanos (docentes) que Jbml.an a esos profesionistas. y finalmente. que es 
deseable que seamos los profcsiom1les de la educación los que confeccionemos nuestros 
propios criterios y parámetros versus la. situación de la que siempre nos quejamos en 
relación a la imposición de modelos. 

1.9 LAS COMPETENCIAS DEL DOCENTE 

Recientemente. se ha sugerido (Hyland. T .• 1994. p.:?:5) una metodología para Ja definición 
de lineas de investigación educativa que contribuye a hacer más peninente Ja panicipación 
(y en consecuencia In fom1ación) del profCsor. 

En cstn parte. se esbozará el marco conceptual para la tbrmación docente y establecer las 
con1petcncia.s gcnCricas del mismo. c-n consideración a algunos antecedentes. 

El Scottish Ofticc Education Depanan1ent. publicó en 1993 las competencias generales 
para los cursos de profesores de primarias. las cuales tienen que ver con conocimiento. 
cntc:nditnicnto. pcnsan1iento critico y actitudes positivas. así como cienas habilidades 
artesanales (61. Rodriguez·Salazar. L. Gutiérrez-Barba .. B. y Ojcda-Delgado. A .• 1994 ). 

Hyland (6:!. \\"hite. G. R .. Partncrship.1994). reconoce lo utilitario de los modelos 
dcrivo.1dos Je la educación basada en competencias y propone. que el docente posea como 
cornpctencias. una pritctica crítica y una. tradición humanista como resistencia a dichos 
llllll..iC:)llS. 

Si ~onsidcramos 4uc la fonnación docente es de alguna manera una educación vocacional .. 
~il nlisn10 tic:rnpo que un entrenamiento. entonces deberán desarrollarse habilidades de 
cornunicaciún con10 competencia. 

'.\1urray (ldenl) señala ya algunos criterios para estas habilidades. las cuales según el autor. 
Jehen ser multiditnensionalcs. intcgrnth•as y evaluativas de Ja percepción de la persona. 
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Estamos claros al igual que Hager. Gonczi y Athanasou (64. Hagcr. P; Gonczi. A. y 
Athanasou. J .• 1994) que los estándares basados en competencia pueden tener muchas 
objeciones. pero como suponen estos autores ni igual que Hager y Gonczi (Op. Cit.). éstos 
pueden ser conceptuados en tal forma que se sobrepase esas objeciones o ninguna de ellas 
sea decisiva. En última instancia. una buena definición de competencia evitaró estas 
dificultades. 

Entenderemos al docente como ese facilitador del aprendizaje. a la vez que un 
transformador social y un educador. A pesar de lo controversia! que puede resultar Bloom. 

su clnsiticación resulta de mucha utilidad. por lo que señalaremos de acuerdo a ella. el nivel 
de don1inio de las competencias del docente. · 

El docente en enseñanza superior de este país debe ser competente en las sig~ient~s áreas: 

1) Estar al día en los avances científicos y tecnológicos de su disciplina (pOSeer el 
conocimiento). 

2) Dominar las técnicas didácticas que faciliten ni educando la·, ad~ui,~i!=ÍÓfl: .. del 
conocimiento (facilitar el conocin1iento). 

. : ;·· 

3) .r'\plicnr los métodos de evaluación del aprendizaje más adecuados ·a la dis.ciplina. el 
gn1po y el individuo (evaluar el conocimiento). 

C1...,n anterioridad se ha propuesto que la búsqueda y recuperación de información es una 
hcrran1ienta para la educación continua de educandos y educadores. Si debe ser un 
facilitador del conocin1iento. debe serlo para si mismo. 

Ser autodidacta exige la habilidad en la búsqueda y recuperación de infonnnción a la vez 
que se predica con el ejemplo. y se enseña el cómo adquirir el conocimiento en lugar de 
transn1itirlo únicamente. 

~o basta con ser un excelente conocedor de los métodos. el docente debe estar consciente 
de la realidad acadCmica. social. cultural y económica de sus educandos y la suya propia. 
Con base en lo anterior. un primer acercamiento hacia las competencias genéricas del 
docente. expresadas en conocimientos. habilidades y actitudes. 

El siguiente paso sera validar estas competencias. es decir someterlas a consideración de los 
c..-mph:adores t las instituciones de educación superior) de estos recursos humanos. a sus 
fon11adores t pedagogos. 1 iccnciados en ciencias educativas. etc.) y los propios recursos 
hun1a111.ls t docentes) en ejercicio. para posteriormente establecer las competencias 
cspcciticas y ~uOcspcciticas. los criterios y los estándares. proponer planes y prog.r3111as de 
rl.1m1~1ción docentt: acon.Jcs y dise:fü1r el instrumento de c"Valuación de las competencias 
establecidas. 

Los prot,;ran1as de tl.'lnnación docente deben estar sustentados en el perfil del educador que 
desc:.1rnos. 
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No se puede hablar de certificación o educación basada en competencias para cualquier 
recurso humano._ si se desconoce el papel del educador y su propia formación. 

i\. pesar de las objecic:~nes que pueden ya establecerse pam el modelo· de educación (en 
nuestro caso. formación) basado en competencias. es una realidnd la generalización que se 
está haciendo del mismo. 
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CAPITULO 11 

DISEÑO CURRICULAR DE PLANES Y 
PROGRAMAS 
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:?. I MODELO DE ENSEÑANZA POR ASIGNA TURAS. 

:?.1.1 PROPUESTA CURICULAR DE TYLER. 

Uno de Jos primeros teóricos del currículo. que tuvieron gran influencia a nivel 
imcmacional y postcrionncntc en Jos paises latinoamericanos fue Ralph Tyler. quien 
publica en 1949 la obra PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO. Puede decirse que 
su propuesta de disc1lo curricular es el primer intento de aislar los elementos centrales para 
construir una lcoriu del Currículum. 

Tylcr piensa que la delimitación precisa de nietas y objetivos educativos es imprescindible 
y posterionnc:ntc deben traducirse en criterios que guíen la selección del material que 
permita una instrucción y con ello permitan bosquejar el contenido del programa. elaborar 
los procedimientos de enseñanza y preparar los exámenes. Tyler señala. además. la 
carencia y necesidad de una Filosotia de la Educación para orientar Ja formulación de los 
juicios dcrivm.Jos de los o~jetivos (Tykr .R. \V. 1976. p.45) 

Tyli:r propone qui: fos fuentes generadoras de Jos objetivos de aprendiz.aje sean el alumno. 
Ja sociedad y Jos cspccialistas. De tal fonna que los criterios de selección de Jos objetivos 
pucdcn variar. dcsde las necesidades psicológicas de los individuos. hasta los problemas de 
Ja vida actual. No obstante. ninguna fuenac de información considerada en forma aislada 
puede ser unu base de decisiones sensatas. Esquemáticamente las posibles fuentes de 
intOrmación cn el modelo de Tylcr son las siguientes: 

1 .- El .;studio de Jos propios educandos. 
2 .. El estudio de ka vida contemporánea. 

3.-Las consideraciones tilosoficas. 
4.- Lu función de la psicologia del aprendizaje. 
5.- Los cspccialistns de Jns distintas asignaturns 

Dcl total de Jos objctivos que sea posible formular. deberán aplicarse algunos filtros. tales 
con10 seleccionar a aquellos que cumplan con las funciones más amplias. Asimismo. es 
in1punantc ton1ar en cuenta los valores materiales y el cumplimiento de las condiciones 
impJicirn.s Ji:J aprendizaje. 

Pos1erionncntc:. podran seleccionarse Jos objetivos que permitan identificar y orientar lns 
;ictiviJadcs del aprendizaje: esto se re.::1.Jiza de acuerdo con el tipo de conducta a inculcar en 
d f,,.•studiantc y d contexto en el cual tendrá Jugar el desarrollo de dicha conducta. 

L~na n:z dctcrr11inudos Jos objetivos se seleccionarán las actividades que permitan. con 
1m:1yor probabiJid;td. akanzar Jos fines del aprendizaje. En Tayler. el término experiencia de 
apn:ndiza.ic se: n:tic:rc .a Ja interacción establecida entre el estudiante y sus condiciones o 
medio de: dcsarroJJo. 
Diaz Barriga opina que: Ja concepción de Tyler de lo social en el currículum está fund:ida 
c:n una epistemología funcionalisra. dentro de una linea de pensamiento pragmatista y 
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utilitarista. No obstante. también es cierto que los planteamientos de Tyler recogen las ideas 
de la llamada escuela nueva. con una perspectiva centrada en el alumno. que retoma los 
aportes de psicologia evolutiva de su época. (2. Diaz-Barriga. A ... F. Lule. 1989 .. p.30) 

En este modelo se postulan también una serie de principios generales para seleccionar las 
actividades de aprendizaje. éstos son: 

1.- Que la experiencia pern1ita al estudiante practicar el tipo de conducta indicada en el 
objetivo. 
~.- Que obtenga satisfacción al practicar la conducta. 
3.- Que la conducta propuesta se encuentre dentro de las posibilidades del alumno. 
4.- Que permita alcanzar los objetivos. 
5.- Que contribuyan a la concepción de más de un objetivo de aprendizaje. 

Con10 paso posterior a Ja selección de experiencias de aprendizaje.. se propone la 
organización ef..:ctiva de las mismas. En este caso. los criterios principales serán: 

... \.) Continuidad. 
B) Secuencia. 
C) Integración 

Los principios organizadores pueden plantearse en asignaturas. temas amplios o 
co111hinarsc con ellos. Después de organizar las experiencias de aprendizaje y seleccionar 
los principios de organización. se realiza la planeación del trabajo en el aula .. sustentado en 
los clcn1cntos antcriorc:s. 

El n1onh.~mo final lo constituye la evaluación de las actividades de aprendizaje para 
dctcrn1inar si fui: posible alcanzar los objelivos pretendidos • así como precisar acienos y 
errores del plan. Para realizar Ja evaluación. se postula que deberá juzgarse In conducta del 
almnno durnntc todo el proceso de ensci\anza- aprendizaje. Por medio de dicha evaluación .. 
Jlcgartln a ohtcncrsc explicaciones o hipótesis posibles de los acienos y los errores .. mismos 
4uc scrUn veri ticados a la luz de los nuevos datos. 

L~1 perspectiva de Tylcr en cuanto a evaluación es restringida. pues solo se centra en el 
rc:ndi111iento acadé111ico y deja di: lado Ja evaluación del proyecto curricular. 
En la siguiente figura se muestran los elementos. del currículo de acuerdo con Tyler. 

Obje11vos' 

Metocso v 
Organizac10n 

Es4ucnK1 de Tylcr sobre los elementos del currículum ( Pérez Gómez. 1988 p.52 ) 
En la siguiente figura se tit:ne una caracterización del modelo pedagógico lineal. 
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L RE1N1C1Ac1ou oei. c1cLo 

Selecdon y 
organlzaeiOn 
de objellvos 

:l.!odclo pedagógico lineal R. Tyler (2. Diaz-Barrign. A .• F. Lule. 1984. p.16) 

2.1.2 PROPUESTA CURRICULAR DE HILDA TABA 

Esta autora hace énlbsis de la necesidad de elaborar Jos programas escolares con base en 
mm teoría curricular. Su propuesta metodológica pane de Ja investigación de las demandas 
y requisitos de la cultura y la sociedad .. puesto que tal análisis constituye una guia para 
Jch:rminar los principales objetivos de la educación. para seleccionar Jos contenidos y para 
Jccidir qué tipo de actividades de aprendizaje deben considerarse. 

lntn.1úucc: al can1po del diseño curricular una noción surnan1entc imponante. la del 
Jiag.nóstico de ncccsidadcs sociales como sustento principal de una propuesta curricular. 
cstabh:cicndo cxplkitamentc. el vinculo escuda-sociedad que esta detnis de un proyecto 
curricular e Taba. 11..1976. p.92). 

La autora considc-ra al curriculun1 sobrcdcterminndo por aspectos psicosociales. es 
criticahlc su visión cn1incntcmcntc funcionali · iaz...B.3.rriga (Diaz-Barriga. 

f"'"1.f.'"\.~TJ 
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A .. F. Lule.1990 .. p.54) . Es frecuente que la noción de dingnóstico de necesidndes desvirtúe 
los análisis que se efectuarán en la construcción de los planes y progrnmns de estudio .. 
rcduciCndolos a den1nndas muy cspccificns. inmediatas y utilitaristas .. en fonna exclusiva.. 
las cuales actúan en deterioro de la formación teórica del sujeto. 

Taba distingue dos planos en su propuesta curricular: 

a) El primero se vincula con las bases para la elaboración del currículum 
b) El segundo con los elementos y foses que habrán de tomarse en cuenta para la 

elaboración y desarrollo del currículum. 

Bases 

oesarrono 
del 

Curriculo 

lnC::r.JtOUO 

""-, --E-sc_u_e_la-~l/7 

! ··! 
. l,__c;E;_v~a-'luc.a_o_o;...n _ _. 

Z\rtodelo de Taba (Pérez Gómez.. ..,..'\., 1 ... - J _998 .. p.'53) 

En cuanto a l:is bases para la elaboración del ·curricUiunl .. ~lant~a la necesidad de 
funda1ncntar cientifican1cnte .. con apoyo en l:is aponaciones d': .. laS ~isciplinas básicas. 
sobre: 

1 Las funciones de la escuela en la sociedoid y la cultura 
.:: L\.lS procesos de desarrollo y aprendizaje en el alumno.-':,. 
3 La naturaleza del conocin1icnto. ,· - -

Los dctncntos principales que habrán de considerarse en el 'dcsan:ollo del c_urriculum son 
los ohjctivos: contenidos y cxperit!ncias organizados convenientemente y los sistemas de 
..:valua..:ión. 

TFc:.<1<:' rr·N 
FALLA DE ORIGEN 
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La ordenación de los elementos anteriores en una serie de fases para el diseño cuniculnr se 
plantea en siete pasos. 

1.- Diagnóstico de necesidades 
2.- Fonnulacion de objetivos 
J.- Selección del contenido 
4.- Organización del contenido 
S.- Selección de actividades de aprendizaje 
6.-0rganización de actividades de aprendizaje 
?.-Sistema de evaluación · 

La siguiente figura ilustra la tnetodologin de diseño del c~iriculo pro~uesta p~r Taba. 

=••G-.C•T<O 
~ 

.. IO:IS•D•crs 

Orientación de ele111entos-para Ja elaboración del currículo Hildll Tab;{(ÓÍ~·~B~g~·A .• F. 
Lulc.1990. p.19). ,, , "" 

Pl{OPUESTA CURRICULAR DE .JOHNSON 

El tercer ckisico del curriculum es Johnson. quien en 1967 publica Currictih.ió-1" y -educación 
(Jonson. H. 1970. p. 76). Las premisas básicas de su modelo de diseño curricular son las 
siguientes: ·· ' · ·· 

1.- Concibe el currículum como una serie de resultados del aprendizaje .. previamente 
estructurados e intencionales. en relación con diversas áreas de contenido. 

~-- El pnlceso de selección de los resultados que se esperan del aprendizaje es detern1inante 
p;.tra l'!m1ular un currículum: debe realizarse con una previa delimitación de criterios. 

3.- L;is fuentes por seleccionar se encuentran en la cultura disponible. Ja cual puede ser 
disciplim1ria o no disciplinaria. · 

4.- -Todo curriculum debe tener una estructura que releve el orden necesario para In 
enseñanza y que retlejc las relaciones taxonómicas de sus elementos. 
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5.-La función del currículo es guiar la enscf\anza. entendida como una interacción entre el 
agente de ensef\anza y los estudiantes. quienes deben realizar actividades con un contenido 
cultural. 
6.- En todo currículum debe haber una fose de evaluación que incluya los aspectos 
anteriores y permita encontrar los errores estructurales y las omisiones de selección de 
contenidos. 
7.-La enseñanza se deriva de currículum. su efectividad está presentada en las metas que 
en él se proponen. En un mismo currículum. es posible hacer comparaciones entre los 
planes de enscf\anza y los profesionales que empican un mismo plan. 

Para Johnson es importante revisar la clara distinción que hace entre tos sistemas 
didácticos btlsicos: d sistema de desarrollo de currículum v el sistema de instrucción. las 
cuales vincula estrechamente. El modelo de disef\o curricul~ de Johnson puede presentarse 
cn cl csqucma de clasificación siguiente ( Idem): 

Esquema de clasificación de Jonson. 1967 (~ .. Pérez CJ:ómez.: A;~~:-'(- -1998. p.44) 

.lonson cspccitica Jos resultados de aprendizaje deseados en tres planos: 

al Conocin1ientos: hechos .. conceptos y generalizaciones. 
hl Ti:cnicas: cognitivas y psicomotriccs 
el Valores: Nornuts y actitudes. 

Cl1nvh:nl! resaltar que para Jonson los resuhndos del nprendiz~je no se restringen a 
ohjc-tivos conductualcs observables .. el disef\o curricular no termina en la planificación de 
~1ctivida<lcs de ensl!ñanzn. oricntndas al entrenamiento. sino también incluye actividades de 
cnsci'lanza referidas a formar y educar ciudadanos. 

De- la revisión de los autores anteriores se resalta que. a panir de ellos surgen las 
ct111stantc-s dc:I Jiseño curricular por déc<ldas: la elaboración de objetivos de aprendizaje. de 
un diagnostico de necesidades para fundamentar el proyecto curricular. la especificación de 
un n10Jclo instruccional .. usualn1cnte sustentado en la tecnología educativa como vía para la 
instrumentación dd proyecto curricular. 

•·;1T""" ---.- , ... ,,,....,. -~ ¡-. T 
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El abordaje del primer paso del modelo de racionalidad tecnológica propuesto por Tyler .. · 
encuentra un mayor desarrollo en el trabajo de autores como Mager. Popham y Bakcr o 
Benjamim Bloom. 

Conceptualizadas genéricamente con10 modelos de planificación racional o tecnológicos. 
las propue!o>tas revisadas han constituido aponaciones imponantes a la prñctica del 
currículum. como es la búsqueda de claridad y precisión. el interés por dar coherencia e 
integrar los dementas curriculares. el alejamiento de prñcticas intuitivas y asistemñticas 
poco fundamcntadas. etc. 

No obstante. tan1bién fueron objeto de importantes criticas: al apoyarse en una racionalidad 
tecnológica. en ocasiones rcduccionista. su visión del tCnómcno es demasiado mecanicista. 
sin1plc y fragn1cntada (Diaz Barriga. A .. 1981. p.7). La complejidad y multidetcrminación 
de los procesos de aprendizaje y de los intercambios humanos que ocurren en éstos. 
dificiln1cnte pueden ser abarcados en ohjctivos conductualcs. observables. mediblcs y 
discretos. Es dificil clasificar el comportamiento en don1inios independientes. la evaluación 
cuantitnti\' .. l que resalta los aprendizajes mcmoristicos deja de lado los resultados del 
o.1prcndi7__;:1je rnñs \'alioso. 

Por último. se podria decir que si desvirtuamos los alcances y limitaciones de las 
propuestas anteriores y si se cae en d error de concebir el campo del diseño curricular. 
simplcrncntc como una. tccnologia para elaborar planes y programas de estudio: se estarían 
orniticndo los problen1as conceptuales epistemológicos y sociales que subyacen a dichas 
propuesms. Como con1cntó Diaz Barriga ·· Detrtls de cada propuesta instrumental subyace 
un tipo de socied:J.d que se postula a traves de la educación"· (Op. Cit.). 

PROPUEST.-'I. DE R/1.QUEL GLAZMAN Y MARÍA DE IBARROLA 

Esta propuesta. dirigida al diseño de planes de estudio de las licenciaturas universitarias. 
viene a ser una importante expresión de los planteamientos de Tyler y Taba. tratando de 
adaptarlos ul diseño curricular en el contexto latinoamericano. 

En principio debe ~1clarase la distinción entre el plan de estudios y currículum. El primero 
se n:flerc a una especie de sintesis instrun1ental a nivel fonnal; el segundo. aunque el plan 
di: estudios se lkga a constituir en el elemento central y culminante del proceso de diseño 
..:urrü:ular. Je: ningum1 n1ancra abarca la totalidad de un proyecto curricular. 

Oc lharrola y Glazman definen al plan de estudios como·· el conjunto de objetivos de 
apn:ndizajc opcracionalizados convenientemente agrupados en unidades funcionales y 
cstructurmlos de tal manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel 
universitario de dominio de una profcsión""(Glazman .R. e lbarrola de ?\-t. 1978 .. p.28). 

El n1c1dclo que proponen las autoras puede di\'idirse en cuntro etapas: 

1 .- Dc-tcm1inación Je los objetivos generales del pian de estudios 
~.-Opcrm:ionalización de los objetivos generales. que incluye dos etapas 
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:!. t Desglosamicnto de los objetivos generales en objetivos cspccificos- que constituyen el 
nivel últin10 del plan de estudios. 

Agrupación de los objetivos cspcciticos en conjuntos. los Cuales constituinin los 
objetivos intermedios del aprendizaje. estos son los propios cursos. 

3.- Estructuración de los objetivos intermedios. incluye tres subC:ttlPas : 
3.1 Jernrqui::r .. ación de los objetivos intermedios ' 
3.2 Ordcnmnicnlo de los objetivos intermedios 
3.3.Dcterrninación de metaS de capacitación gradual. 

4.- Evaluación del plan de estudios. incluye tres subetapas: 
4.1 Evaluación del phm vigente. 
4.2 Evaluación del proceso de diseño. 
4.3 Evaluación del nuevo plan. 

Esta propuesta lrncc hincapié en que los planes de estudio deben elaborarse de manera 
vcriticablc. sistcmótica v continua. 
Verificable. No tanto e~ función de opiniones o interese paniculares- sino con base en una 
fundamentación. Sistcnuitica se considera que cnda decisión af"ectn el plan en su totalidad. 
Continua. Porque asume la imposibilidad de evaluar un plan de estudios por tiempo 
indefinido. pues de ser asi. no se respondería a las necesidades sociales e individuales. 

En la elaboración de planes de estudio es posible distinguir entre los resultados que se 
persiguen y lit organización de recursos. procedimientos y formas administrativas para 
logritrlos. La selección y detcnninación de dichos resultados depende. en gran medida. de 
condiciones externas a las instituciones educativas .. como serian ••el profesional. el alcance 
di: las disciplinas. la práctica profesional. las necesidades sociales. la legislación educativa. 
los principios de aprendizaje ... ··cap. Cit. ) 

Las autoras consideran que la utilización de objetivos de aprendizaje en sus tres niveles 
(generales. intermedios y cspccíticos) .. tienen las ventajas siguientes: 

1 .- Centrar el proceso de enseñanza-aprendiza.je en el alumno desde el momento mismo de 
lu concepción del plan . 

.::.- Planear. on!anizar v ordenar. no sólo Jos contenidos de la enseñanza. sino también los 

..:lllnponamicnlos que dcberó.n alcanzar los estudiantes. . 

3.- Elirninar la definición a priori de las n1aterias .. Ureas o módulos como fonnas de 
l1rganización Jcl plan de estudios. facilitar un antllisis de todos los contenidos y 
ClJn1ponanlicntos incluidos en dicho plan. 

4.-Facilitar Ja comunicación entre los panicipantes en el proceso educativo. 

TfCTf~ ('"10\'-.J 
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5.- Construir una base objetiva en la selección de recursos. metodos. medios y experiencias 
necesarios para focilitar y encausar el aprendizaje. 

6.- Realizar una evaluación objetivn del aprcndiZD:je de Jos alumnos y del propio plan de 
estudios. 

Aunque la propuesta efectivamente podrfa conllevar.. en parte. las ventajas antes 
mcncionudns: las criticas vertidas anteriormente en tomo de los modelos curriculares por 
objetivos. son vdlidas en este caso. Las autoras. varios ai\os después. recapitulan en gran 
medida la propuesta anterior ( Glazn1an. R. e lbnrrola de 1\f1. 1993 .. p.15). y argumentan la 
imposibilidad de aprender unn realidad social y educativa por Jos medios con1únrnente 
propuestos de control administrativo. que se ejerce por medio de Jos objetivos de los 
siste1nas de evaluación y por In prioridad otorgada a Ja rcpresentnción. muchas veces 
olvidci.ndosc Jo académico y la panicipación. 

Asi. opinan que la alternativa medular para convertir un plan de estudios en punto de 
partida y expresión concreta de un proyecto curricular consiste en cambiar Ja 
.. representación .. de los distintos sectores de la institución dentro de unn pequeña comisión .. 
por una ··participación .. efectiva fundamentada en el continuo ejercicio reflexivo de los 
cuerpos coh:giados acerca de su realidad escolar cotidiana {Op. Cit.) 

PROPUESTA CURRICULAR DE J. A. ARNAZ. 

Este autor postula una nletodologia de desarrollo curricular que también hn tenido amplia 
difusión en las instituciones educativas de nivel superior. la cual consta de las siguientes 
ew.po:1s: 

1.- Elo:1boración c..Jcl currículum: 

1.1 Fonnulación de objetivos curriculares .. tomando como criterios esenciales: el delimitar 
las necesidades; conocer las caractcristicas del alumno al ingresar: elaborar un perfil del 
cgn:sado y dclin1itar los objetivos curriculares. 

I .:! Elaboración del plan de estudios: se procede a seleccionar Jos contenidos. derivar 
l1hjeti'\'os paniculares. y a definir Ja estructura del plan de estudios de acuerdo co": los 
cursos. 

1 .. -:. Disc-Jlo t..kl sistema de evaluación : para ello es necesario definir las políticas del sistema 
Je cv:tluación. dctcm1inar los procedimientos óptimos para efectuarla y caracterizar los 
instrumentos de e'\'0:1Juación . 

.4 Elah ... 1rm:ión de cartas c..Jcscripti'\'as para en.da curso: éstas debenin cspecificnr los 
prorosih1s scncrak·s. los objetivos terminales. detallar el contenido. las experiencias de 
~1prcndi.a1ic.: y definir los criterios y medios para In evalunción. 

T'"'c;C! f:ON 
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2.- Prcparnción para aplicar el currículo. que implica como fases: 

2.1 Entrenamiento de profesores. 

2.3 Elaboración de las tbnnns de evaluación pertinentes.· 

2.4 Selección y evaluación de Jos recursos didácticos. 

2.5 Ajustes del sistema administrativo y adaptación de las instalaciones fisicns que hay. o 
la udquisición de las necesarias. 

3.- Aplicación del curriculum. 

4.- Evaluación del currículo. implica la evaluación de los elementos siguientes: el sistema 
de evaluación .. las cartas descriptivas. el plan de estudios y los objetivos curriculares. 

Algunos aspectos sobresalientes del trabajo de Amaz son los siguientes: es evidente la 
inllucncia del entbquc sistémico en su propuesta metodológica: es de los pocos autores que 
incluyen explícitamente como fase de trabajo la capacitación docente: considera la 
cspcciticnción de un perfil del egresado en ténninos de objetivos terminales y finalmente. la 
evaluación curricular se restringe a elementos internos. dejando de lado el análisis de Ja 
posible repercusión social del egresado (Arrcdondo. V. A. 1979. p.49). 

Pl{Ol'UESTA DE STENHOUSE. 

En contrnposición con el modelo curricular por objetivos. Stenhouse considera que es 
posible un dis~i\o curricular racional basado en la especificación de contenidos y principios 
di: proci:dimii:nto. Parte de las premisas siguientes: 

1.- El curriculun1 no es un cui:rpo estático ni acabado de conocimientos perennes. 
2.-EI conocintii:nto i:s un producto condicionado de la actividad humana.· que tiene un 
carüctcr histórico y provisional 

3.- El disi:fio dc currículum debe centrarse en los procedimientos. estrategias y métodos· que 
d h1.,n1brc ha utilizado y emplea en la producción de dicho bagaje cultural . 
...¡.- Ci.lnocc:r m .. "'I c:s acumular: es comprender. interpretar e indagar . 

. ·\.si. su modr:Jo destaca Ja rele\·ancia de los contenidos vinculados con procesos de 
i1ncs1ig.•1ción y solución de problemas orientados a que el docente y Jos alumnos deriven 
nH .. "lll...Jns di: pc:nsamic:nto creador. trascendiendo la simple acumulación de saberes 
.u.:aba.Jos. 

Stcnhousi: piensa. en consr.:cuencia. que no deben prcespecificarse. ni los objetivos ni Jos 
..:ontcnidos curriculares. es necesario plantear problemas y temas relativamente amplios. 
parn que: el docente y sus alumnos daborcn. no sólo el currículum. sino las estrategias y 
procesos requeridos para solucionar las problcmriticas que les son relevantes. 

Tf.'c:rc; CON 
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En consecuencia .. el diseno curricular intenta inducir en los alumnos capacidades de 
comprensión .. análisis e investigación. rechazando abicnamente la curricuta enciclopedica. 
La propuesta está enraizada en un cuestiono.miento profundo hacia la institución escolar y 
su éxito seria imposible mientras no cambiaran la filosofia y condiciones de operación 
prevalecientes en la educación tradicional. 

Por lo tanto. se requcririn"º una actitud investigadora del profesor y un clima en el aula y en 
In escuela que favorezca la búsqueda. la critica. la investigación. el debate y la 
colaboración. En consecuencia requiere e) desarrollo constante del conocimiento .. el juicio .. 
la investigación y la creatividad .. (Op. Cit) 

Se concluye que este es un modelo flexible e inacabado que debe .. de hecho .. reconstruirse 
en cada institución panicular y aunque éste es un gran mérito .. encierra una serie de 
problen1as de orden conceptual y práctico en su aplicación. Particularmente. problemas 
como la formación y cambio de actitudes en el docente y los alumnos. la evaluación y Ja 
prtlctica didtlctica podrío.n convenirse en experiencias fallidas si no toman Jos causes 
ndt.:cuados. 

2.2 MODELO DE ENSEÑANZA POR GRUPOS DE CONOCIMIENTO 

MODELO CURRICULAR DE LA ENEP ZARAGOZA-IZTACALA 

Otra n1ctodologia relacionada con el enfoque sistémico y Jos planteamientos de Jos clásicos 
dd curriculun1. pt.!ro qui.!' tiene una marcada orientación hacia el estudio de la problemática 
de la soci.:dad. del mercado ocupacional y del ejercicio profesional: es la que Victor 
.·\.rrt.:dondt."l desarrolló en la Escuela de Estudios Profesionales-Zaragoza. de la Universidad 
Nacional .-\.utónoma de Z\.-1éxico (Arredondo. V. A.1999. p.9). En la reestructuración de Ja 
carrera de psicologia. Comprende las fases siguientes: 

1.- Anali.sísis previo. aquí s~ realiza una evaluación del curriculum vigente. que incluye Ja 
t.:valuación del desarrollo de la psicologia. la comparación entre curriculo vigente y el de 
Jiti:rt.:ntcs propuestas institucionales. así mismo el diseño de indicadores tentativos de la 
t.:flcut.:ia del sistema . 

.::.- Detección de necesidades nacionales. en relación con el ejercicio profesional del 
psicólogo . 

.:;,. Ddirnitación dd p..:rfil profesional del psicólogo. en el que se dedica a resolver 
intt.:rrogantt.:s con10: ¿dónde labora? .. ¿'qué hace? .. ¿cómo lo hace? . 

..i..- ;\. krcado de trabajo del profesional cgres~do. ' 

5.- Rt.!'cursos institucionales.· que comprende: presupuesto de operación. personal docente. 
instalaciones. matcrialc:s~ programas vigentes y sistema académico-odministrotivo. 
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6.- Análisis de la población estudiantil que considera: perfil profesional del estudiante. 
demanda estudiantil. deserción y proyecciones futuras. 

El modelo curricular de Ja Escuela de Psicología de Ja ENEP Iztacala contempla los 
siguientes aspectos de acuerdo a lo descrito por Ribes y Femández (Ribes .. E. Y Femández.. 
c. 1979. p.33). 

1.-Ncccsidad al cambio del plan actual.. 

:::?.-Descripción del plan de estudios vigente. 

3.-Estrategia general para Ja definición de objetivos profesionales. 

4.-Especificación de las actividades profesionales del psicólogo. 

5.- Cararacteristicas académicas del modelo propuesto. 

6.- Análisis de costos. 

7.- Descripción del proyecto. 

8.- Perspectivas de la pSi.cologia como ciencia y profesión. 

Q.- Determinació;, de necesidades: 

1 O.- Currículos ~·objetivos profesionales. 

l 1.- Organización y objetivos curriculares. 

12.- Nuevo plan de estudios de la carrera. 

La dctl!'rminación de los objetivos profesionales de este modelo cuniculnr se hizo con.base 
en la problcmó.tica potencial que In comunidad plantea al psicólogo .. independientemente de 
la demanda momcnttlnca. Con el fin de determinar_ las cuteg.orins· genéricaS de la actividad 
profesional del psicólogo. se especificaron cuatro dimeÍlsiones bd:sic~ para el análisis de Ja 
actividad profesional: 

1.- Los objetivos de la actividad. 

:.-Las Ureas generales dr.: la actividad. 

~.- Las condiciones socioeconórnicas en que Se desCnvuelve dicha actividad. 

4.- El numero de pr.:rsonas que atCcta la activdad. 
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Estas dimensiones se desglosaron. a su vez. en los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de la actividad profesional del psicólogo se definieron en términos de 
las siguientes tareas: rehabilitación. desarrollo. detección. prevención .. investigación 
y planeación. 

b) Las órcas contemplan los siguientes sectores. salud pública.. vivienda .. producción -
consumo. instrucción y ecología. 

e) Las condiciones económicas en que se desenvuelve la actividad son: urbana 
desarrollada. urbana marginada. rural desarrollada y rural marginada. 

d) Las condiciones en las que se desenvuelve la actividad profesional son: individuos .. 
grupos urbanos y grupos institucionales. 

Con base en estas cuatro dimensiones. se construyeron matrices que delimitaron el marco 
de referencia para oricntnr el currículum y las condiciones de enseftanza: las características 
del n1odclo de la Escuela de Psicología de In ENEP de Iztacala. está enfocada a un 
conjunto de métodos y procedimientos que facilitan el aprendizaje individualizado del 
estudiante. Los objetivos se agrupan en módulos y se contemplan simultáneamente en tres 
sectores (Op. Cit.): 

a) La ensc1lanza tcorico experimental. 

h) El servicio social continuo. 

el La investigación sistcmótica aplicada. 

Los autores de esta obra consideran· que las caracteristicruo del modelo mencionado se 
centran en: 

1.- Consolidar en su currículo Ja identidad cientilicO. y profesiori.al del psicólogo. 

::.- Vincular el entrenan1icnto con la acción de la profesión. 

3.- Esw.blccer el análisis propio del currriculo como un factor constante para consolidar Ja 
;uh:cuación del profcsionista. 

Es1os n1odclos son de los pocos que toman en cuenta estudios de seguimiento a los 
cgn:sados e incluyc:n cstratcgüis para la evaluación externa de la propuesta curricular. 
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2.3 MODELO DE ENSEi'IANZA POR MODULOS. 

MODELO CURRICULAR MODULAR POR OBJETOS DE TRANSFORMACIÓN. 
(UAM~ XOCHIMILCOl 

Esta es una propuesta curricular desarrollada en Latinoamérica .. que marca la vanguardia en 
la concepción y la práctica educativas de las instituciones de educación superior en la 
década de Jos años setenta. 

Esta propuesta. conocida asimismo con10 ··aJtcmativa'"\ en oposición al modelo tecnológico 
o de Ja pcdagog.ia noncamcricana .. es resultado de una experiencia de elaboración de planes 
de estudios y construcción de nuevos enfoques curriculares (Op.Cit.). Fue desarrollada en 
!\-léxico. en la Universidad .i\.utónoma !V1ctropolitnna (UAM) Plantel Xochimilco .. 
constituye un inti.:nto por afrontar de manera diferente Ja problemática curricular desde 
cntcgorius propias. como práctica prot'Csional.. ensetianza modular. objetos de 
transfonnación .. entre otras. 

En esta propuesta Jos requisitos para Ja elaboración de un plan de estudios se integran en las 
foses siguientes: 

1.- ~tarco de referencia del plan. 

:!.-dctcnninudón de la práctica profesional. 

3.- Estructuración curricular. 

4.- Elahornción de módulos. 

5.-Evaluación del plan de estudios .. 

C'nda una de csms tñses intenta ser Ja contrapane de las íases genéricas usualmente 
incluidas en los modelos tecnológicos de disei'i.o curricular. 

A continuación se contrastan las perspectivas de la teoría curricular estadounidense y la 
tcc.,ria curricular por objcros de transtbnnación . 
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Contrnstnción de dos enlOques de diseño curriculó'.lr (A. Día.z Barriga 1998. p.19 ) 

Considern que en '\'CZ de realizar un diagnóstico de necesidades. confonne a la acepción 
propuesta por Taba. que a fin de cuentas sólo encubre la realidad social y valida una 
postura hcgen1ónica. es más apropiado el establecimiento de un marco de referencia. éste 
consiste en Jogr;ir una aproximación al desarrollo histórico de las prtlcticas prof"esionales. 
mediante el amilisis de Ja formación económico-social en que se dan tales prácticas. 

El ami.lisis de la práctica profesional vendrá a sustituir Ja concepción del perfil del egresado. 
que se restringe a elaborar objetivos conductuales de carácter terminal. El concepto de 
prti.ctica profosional permite entender las caracteristicas históric3S. gremiales y sociales de 
las distintas formas de ejercer una profesión. distinguiéndose las de carácter tradicional. las 
emergentes y las decadentes . 

.-\si. el contenido por enscl1ar se delimita a partir de lo que el campo ocupacional demanda. 
lo cual encierra un pdigro: se descuida la formnción conceptual en aras de una visión 
cmincntcmentc profcsional y técnica. 

Esta propuesta sc opone al discf\o curricular por asignaturas. pues considera que se apoya 
en una visión episten1ológica de las disciplinas o campos del conocimiento que puede 
caractc-rizarse con10 positivista. desarticulada y fragmentaria. 

c,1ni..1 contraparte. ahoga por el diseño curricular modular por objetos de transformación. 
que consiste' cn la integración del contenido a panir de un problema real. que se toma como 
tal. i:n su tl1talidad y con10 proceso. para explicarlo por la vfa de la acción sobre él. 

De c:sta m;ml.!ra pretende abandonar la departamentalización del conocimiento. borrándose 
h1s frontc:ras disciplimuias al tratar de conjuntar las diversos ciencias y técnicas para dar 
rc-spu!.!sta ;1 una problcn1ática concreta. Asi. cada trimestre cl estudiante sólo se enfrenta a 
un oh.ii:to '11.! c:studio tncdiante un abordah! interdisciplinario. 

TY::-~TC' l'°'\('!7\T 
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En cuanto a la conformación de un mapa curricular fonnal. integrado por cartas 
descriptivas. Ja propuesta de la UAM Xochimilco sostiene que es más ndecuado elaborar un 
programa anulitico que el maestro pueda posteriormente interpretar en· función del contexto 
panicular e;:n <londc desarrolla su actividad. 

El problcn1a de la evaluación curricular parece no haberse resuelto de manera satisfactoria: 
no existe rigor conceptual debido y usualmente se centra en los aspectos eficientistas e 
internos dd currículo. 

DcsatOnunadamcnte. aunque es innegable el desarrollo de ideas originales por los nutores 
latinoamericanos. las tendencias educativas predominantes aún son impuestas por Jos paises 
desarrollados y en el caso de América latina. Ja corriente estadounidense es la de mayor 
peso. Por otro lado. Jo curricular lleva inmerso un utilitarismo inherente. 

Añudiriamos que una cuestión todavía más preocupante. a rulos de distancia de la 
irnplementación de cxperiencias como la anterior .. es el estudio sobre la práctica docente y 
la concreción del diseño curricular de Ja U.Af\11-Xochimilco. realizada por Diaz Barriga. 
l\tfunincz Rcygadas y Villase1)or . 

En este trabajo se especi flcan entre otras cosas. dificultades entre el sistema modular para 
desarrollar prácticas ultcrnativas. por la presión que ejercen los gremios y empleadores en 
Ja contOrmación dd mercado laboral. En Ja práctica se constituyeron grupos e instancias de 
podi:r que hicieron rígido d n1odelo. afectando Ja visión global del perfil profesional y las 
pusibilidudes de un trabajo colectivo. 

Por otra panc en la U.Al\1 Iztapalapa se emplea el modelo de creación de matrices de 
trabujo-aprcndizajc de trama educacional múltiple. Una matriz se compone de un problema 
como línea directriz que conduce el aprendizaje y varios segmentos: de introducción y 
orientación del aprendizaje y el trabajo: de transtbrmación de la ciencia en sus elementos y 
dc corrchtción entre la cicncia y sus elementos de aplicación. 

Estas n1utrices se convienen en n1ódulos. pero tienen su orientación en cursos-asignatura 
que al confrontarse con Jos problemas se convierten en tales módulos. 

:?A :"llODELO DE ENSENANZA BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES 

SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

Un sistema de tbrn1ación profesional es un arreglo que organiza a diferentes actores. los 
euales concurren con ofcnas de formación coordinadas en cuo.nto a su peninencia.. 
contenido. nivel y calidad: de modo que. en conjunto. logren un efecto mayor en la 
i:lcvación de la t:mpleabilidad de los trabajadores al que se lograría actuando 
separadan1entc. Cuando el sistema acul.!'rda Ja utilización de normas de competencia laboral 
para fundan1entar la daboración de prog.ran1as. Ja tOnnación. la evaluación y la 
ccnilicación. se puede distinguir como un sistema normalizado. 
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Hablar de sistemas de formación no implica necesariamehte Ja creac1on de nuevas 
instituciones: ante todo se trata de un mecnnismo que interrelncione y regule las múltiples 
ofertas y niveles de calidnd que existen. 

En este caso. el Estado dcscmpef1a un papel fundamental convirtiéndose en promotor y 
facilitndor de las reglas del juego pnra el sisten1a y rcserv.ó.ndose la fijación de políticas y 
directrices antes que la ejecución de las ncciones. Una función fundamental de la 
adn1inistración pública es asegurarse de que el n1ercado de fonnación funcione 
adecuadamente ( 1-Jassan. Abrar.1994. p.57). 

Pueden distinguirse tres grandes niveles en un sistema de tbnnnción. El nivel político en el 
que funciona un organismo rector: el nivel ejecutivo conformado por organismos 
sectoriales representativos de Ja producción y los servicios: y un nivel operativo 
cont'Ormado por las instituciones capacitadorus. los organismos certificadores y centros 
evaluadores. 

Es necesario que el sistema de fom1ación profesional dispong.n de un organismo rector 
cncargndo de fijar lns políticns y definir Jos nlcances. las prioridades y Ja asignación de 
recursos. En general .. se trata de definir lns reglas del juego parn Jos diferentes agentes. 
Esta cúpula puede aprovechar las ventajas de la confonnución tripartita y ser liderada por 
el Estado. 

De hecho cncurna el cumpJimiento de una nueva función de Estado como facilitador. 
pron1otor. dinamizador y ugente. Sus funciones están encaminadas a Ju creación de las 
condiciones y las reglas generales para el funcionruniento del sistema. El interés 
fu11Ua111cntal prcvulccientc ha. de encaminarse huciu el mejoramiento de In competitividad a 
pan ir de la capacitación de Jos trabajadores. 

Es aconsc_iablc que el organismo rector cstt! contbrmado por los mds altos representantes 
gubernamentales (n1inisterios). empresariales (gremios o cámaras) y trnbajadores 
t sindicatos). Esto garantiza que se mantenga su orientución creadorn de marcos políticos y 
Je conscnso. 

El sistema requiere contar también con organisn1os sectoriales en el nivel ejecutivo: estos 
se puc!dt:n encargar de la detenninación de las normas de competencia y la coordinación 
d..:I sistema deo ti.""lm1aci\.ln para un sector cconómico especifico. Este nivel es ideal para la 
participm.:ión de! c:.imaras o gremios empresariales de curácter scctorin.J: (por ejemplo 
cueros .. calzado. pló.sticos. papel. comercio. hotcleria. cte.) de modo que organiza en mejor 
li."lrl110J tu 1.h:tinición Je las nom1as de competencia. la tbrmación y la cenificación. También 
cs "1eseu~h: su conformación en forma tripanita: de este modo la interlocución que 
Ji:sarrolla se acerca ya a las necesidades de sectores económicos específicos y/o áreas 
gc-ogrritir.:us Jc-tinidas. 
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Los organismos del nivel ejecutivo definen las normas de competencia laboral para las 
ocupncioncs propias de su sector. Estns nonnas de competencia se convierten en el lengunje 
común pnra emprcsnrios. y entidades cjecutorns de fom1ación. 

Bajo su coordinación se adelantan Jos andlisis funcionales de las ocupaciones. De esta 
fonna se identifican directamente en las empresas pertenecientes ni sector. las competencias 
y se desarrolla su proceso de normaliznción. 

A fin de establecer las competencias en fbrma adecuadaª Ja reprcscntatividad sectorial 
gar~mtiza una mayor participación de los empresarios y trabajadores en los análisis 
ocupacionalc:s y en la definición de los contenidos de capacitación. 

ESTRUCTURA GENERAL DE UN SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Un tercer nivel se encarga de la operación:. esta conformado por todos los agentes 
certificadores. evaluadores y las entidades privadas o públicas que ejecutan las acciones 
de formación. 

A esta altura cuentan con insu1nos. clarruncntc definidos y avalados por los organismos 
sectoriales. tales como: normas de competencia. indicadores de eficiencia y calidad. 
n1etodologias de acreditación de calidad. criterios claros de certificación y un sistema de 
costos o precios que puede estar complementado con la presencia de subsidios para 
t'Ucilitar el acceso a tos grupos vulnerables. 

Ton1a forma también en el nivel operativo. el concepto de certificación dejando claro quién 
puede certificar y qué se certifica. El sistema atribuye un alto peso al reconocimiento 
certificado de las competencias de los trabajadores. En ello radica el principal valor para 
ll1S participantes. dado que un sistema claro de certificación de competencias facilita la 
n1ovilidad laboral y en sun1a la cmplcabilidad. 

La orientación hacia los resultados es tan crucial que la certificación se centra en 
di:n1ostrar las con1petcncias de los trabajadores sin importar el modo en que fueron 
adquiridas. Se da cabida a procesos de autoaprendizaje. a la experiencia y a la 
llexihilización en las ucciones de capacitación. 
Los tres nin:lc:s funcionan coordinadamente con objetivos y planes articulados. Su 
autl.1110111ia cstú dada en su án1bito de operación por la determinación participativa de las 
necesidades y acciones. En todo caso funcionan en ambientes donde se conocen y manejan 
cl:.tr;unentc las rcglas y donde la calidad. la pertinencin y el mejoramiento de las 
Cl1ndicioncs Je accl.!'so son pardn1ctros en juego. En suma es un escenario en el que 
"tnJ1.1s tl""1c:.1n siguicmJo la misn1a partiturn". 
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llELACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA Y EL DISE!'10 
CURRICULAR 

Intuitivamente las nonnas de competencia son fundamentales en la elaboración de los 
currículos de fom1ación. Sin embargo. el proceso de elaboración de los currículos n panir 
de las normas <le competencia no cs. en modo alguno. un proceso lineal o automático. 

En el moddo de la fOrrnación profesional ocupacional a cargo del JNEM de Espafta .. al 
proceso se le denomina .. derivación de contenidos tbrrnativos a partir de Jos perfiles 
profesionales". El perfil profesional se ha definido a partir de insumos como: el análisis de 
las ocupaciones. la revisión prospectiva ocupacional que culmina en la dctenninación de 
drcas profosionales. grandes gn1pos de ocupaciones afines u 1...n proceso o actividad 
productiva y que pueden tener contenidos profesionales comunes. Luego. para Ja 
ocupación de que se trate. se define su perfil profesional. conformado por la definición de 
la ocupación. la competencia general de la ocupación. sus unidades de competencia. 
rcali7..nciones profesionales (clC"mentos de competencia). criterios de ejecución y 
capacidades profesionales. Estos aspectos guardan similitud con los utilizados en el 
sisten1a inglés o n1cxicano. 

Con base en el perfil profesional así determinado. se elaboran Jos contenidos fonnativos. 
C'stahlccicndo los conocimientos profesionales teóricos y prácticos requeridos para un 
dcscn1pci'\o competente de las unidades. Para hacerlo se toma como base de amilisis a la 
unidnd de con1pctcncia y se responden las preguntas siguientes: 

¿,Qui! tiene que: saber el trabajador?: para establecer los conocimientos teóricos 

¿,Qué tienen que saber hacer el trabajador para obtener Jos conocimientos prácticos ? 
¡,Cómo tiene que snber. estar y actuar el trabajador para precisar las actitudes y 
comportamientos requeridos? 

Postc:riom1cn1e se estructuran Jos contenidos f"onnativos en módulos profesionales. En 
general se crea una ct."lrrcspondcncin entre módulo y unidad de competencia tal que. a una 
unidad pueden corresponder uno o 1nás módulos profesionales. 

J~E~I. Dc:finición de módulo profcsionnl: Es el conjunto de conocimientos profesionales 
qui:. c:structurados pedagógicamente: responden a una etapa significativn del proceso de 
trabajo; rcprc:scntan una fase significati\'a del proceso de aprendizaje: constituyen las 
uniJ~1dcs büsicas para C\'aluación. 
El módulo proti.:sional contiene: 

1) un obic:tivo L!cneral. · 
.:::> (lbjcti·,.t.lS csf,cciticos . 
. "':) c1...,ntcnidos fi.lrn1a1i,·os parn cnda uno de Jos objetivos específicos . 
..¡) Finah11cntc:. se: t:stabh:cen los itinerarios formativos. una secuencia de los módulos. 
cirdL!'nada pcdag.ógic.::1111cn1c cuyo. fin es el de capacitar para el desempefl.o de una 
t.1cupación. 
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La experiencia de transposición curricular en el caso mexicano se puede ilustrar a partir de 
la propuesta del Colc.:gio Nacional de Educación Profesional TCcnica {CONALEP) .. que 
elaboró un n1étodo pura la elaboración de cursos de capacitación basados en normas de 
competencias ( lden1 ). 

El n1étodo surgió de un cuidadoso análisis de otras experiencias internacionales y de varios 
enfoques pedagógicos. Luego de establecer y cotejar las necesidades de impartir formación 
basada en den1andas reales. de identificar y analizar la nonna de competencia laboral 
vigente para el área ocupacional en cuestión: c.:l método plantea la elaboración de módulos 
fon11ativos tornando con10 base las unidades de competencia. 

El objetivo general del curso puede definirse asimilñndolo con la unidad de competencia o 
incluso ekn1cnto de competencia: csto dependerá del nivel al que se esté elaborando. Al 
hacerlo asi. los objetivos del curso resultan similares al contenido descrito en la unidad de 
con1petencia respectiva. 

En esrn linea. los elementos de competencia se utilizan como referentes para establecer los 
111ódulos. Los objetivos específicos del curso. los contenidos y los resultados del 
aprendizaje se establecen a partir del análisis de las evidencias de desempeño. los criterios 
de dcscmpei\o. los conocimientos rcqur.:ridos y el can1po de aplicación. 

En general. todos los clcn1e;:ntos de la norn1a sirven generosamente para la estructuración 
de los currículos. Si bien. con10 se anotó. no se puede pensar en una correspondencia 
autmndtica: es factihlc con un am:i.lisis juicioso. derivar currículos formativos atendiendo a 
las espccilicaciones de las nonnas. · 

l ln ¡'spech .... que requiere especial atención es el referido a la conforn1ación de competencias 
actitudinah:s. talc.:s corno al iniciativa. la inclinación a la cooperación .. la creación de un 
an1liientc positivo de trabajo. la mcnta.lidad creativa. la resolución de problemas. Estas 
actitudes se genc.:ran n1ñs en las estrategias pedagógicas utilizadas que en los contenidos 
n1isn1os. 

Arnbkntes educativos agradables. profesores motivados. aprendizaje por resolución de 
prohlc111as. utilización de.: diversos medios didácticos: esas pueden ser las claves detrás de 
la creación de las con1pctencias personales. 

RETOS QUE PLANTEAN LAS COMPETENCIAS LABORALES A LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

.·\. diferencia de.: la '-lricntación tradicionalmente academicista que pueden tener muchos 
progra111as tOm1ativos: los programas de formación basados en competencia deben por lo 
111enos caractc.:rizarse por: 

Enfocar d desen1pc.:fio laboral y no los contenidos de los cursos. 

t.-:\ tcjorar 101. rch:vancia de Jo que se o.prende. 
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2.-.Evitar Ja fragmentación tradicional de programas academicistas. 

3.-Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo. 

4.-Gcnc:rnr aprendiz:ijcs apl icubles a situaciones complejas. 

5.- Favorecer la autonomía de los individuos. 

6.- Trnnsfonnar el papel de los docentes hacia :una Concepción de rácilitar y provocar el 
conocimiento. 

Mcncns citando a Harris (Op. Cit.)4 transcribió algunlis características propuestas para Jos 
programas de fonnación basados en comp~tcncia: se citan algunas: 

Competencias cuidndosamente identificndaS., verificadas y de conocimiento público. 

Instrucción dirigida al desarrollo de cada competencia y una evalunción individual por cnda 
competencia. 

La evaluación tonia en cuenta el conocimiento. las actitudes y el desempeño como 
principales fuentes de evidencia. El progreso de los alumnos en el programa es al ritmo 
de cada uno. La instrucción es individualizada al máximo posible. Enfasis puesto en los 
rcsuhndos. 

Requiere la participación de los trabajadores en la 
uprcndizujc. Las experiencias de uprendizaje son 
retroalimentación. 

elaboración de In estrategia de 
guiadas por una permanente 

En suma. la generación de competencias a panir de los programas formativos exige a éstos 
l;1 iniciación de cambios en sus estrategias pedagógicas- en sus enfoques curriculares y en 
d papel tradidom1I asignado a doc&:nte y alumno. 

Se requiere la utilización de una amplia variedad de materiales de aprendizaje cOmbinada 
Cllll la orientación del aprendizaje h:iciu la solución de problemas. más que Ja repe~ición de 
Ctlntcnidos. 

Lns medios tradicionales de administración educativa. basados en-el grupo que aprende 
et lino base de la programación de acciones y de cursos. está siendo retada para que permita 
d m;mcjo individual de los avances logrados por Jos alumnos y: su fácil reingreso a 
progrun1as que deben ser 1nodulares y abienos. 
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CAPITULO 111 

UNIDAD PROFESIONAL 
INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 
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3. ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

En 1932. Surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de cnsefianza técnica. proyecto 
en cJ cual panicipuron dcstacadarnentc el licenciado Narciso Bassols y Jos ingenieros Luis 
Enrique Erro y Carlos Vallejo rvtárqucz. 

Sus conceptos cris1alizaron en 1936. gracias a Ja voluntad de Juan de Dios Bátiz. entonces 
senador de Ja República y dcJ general Lázaro Cárdenas del Río. Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos. quien se propuso Jlevar a cabo Jos postulados de la 
Revolución l\rtcxicana en materia educativa: dando así nacimiento a una sólida casa de 
estudios: el Instituto PolitCcnico Nacional. 

1932. Narciso Bassols. secre1ario de Educación Pública plantea en su informe anual la 
nc:ccsicfo.d de organizar un verdadero sistcmn de enseñanza industrial. 

Se suman a su propuesta los ingenieros Luis Enrique Erro. jefe del Departamento 
de Enseñanza Técnica. Industrial y Comercial (OETIC) y Carlos Vallejo Márquez. 
subjefe del mismo. Los tres establecen las bases y objetivos de una .. Escuela 
Politécnica". 

En cJ PoJhCcníco se agruparon escuelas existentes desde el siglo XIX como Ja Nacional de 
i\lcdicina Homeopática. La Nacional de Ciencias Biológicas (hoy ENCD). Ja Superior de 
Con1crcio y .·\.drnínistración (ESCAl. Ja Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
<ESIZ\IEl y Ja Superior de Construcción. entre otras. 

1936. Jnc:. Juan de Dios Bátiz Pó'.lredcs( Director del JPN). El J 0 de enero se da a conocer Ja 
c:xistcncfu del IPN con Ja aprobación de Ja SEP. La coordinación del Instituto recae en el 
fngcnic:ro Juan de Dios Bátiz. en su calidad de Jete del Depanamento de Enseñanza 
TCcnica de Ja propia Sccret~ria. 

Los edilicios quc dC"bian albergarlo tUeron erigidos en el Casco de la Ex-:hacienda de Santo 
Tomás: estos terrenos habían sido donados arles atrás por el general Alvaro Obregón al 
Ingeniero \\"ilfrido l\lassicu Pérez para fundar la Escuela Técnica para Ferrocarrileros. que 
11\l entró t:n funciones. 

Pura ~J inicio de sus cursos Ja Preparatoria Ti!cnicn fue dividida en dos niveles: 
Prc\"ocúcionnJ y vocacional. El nivel superior es único. 

L.:1 población rcgistrnda para este arlo es de J 3 mil l 03 alumnos en los tres niveles. 

1937. lng. Roberto Medellln Ostos (Director del IPN) . El 27 de febrero se lleva a 
cabo en el Palacio de Bellas Artes la ceremonia oficial de inauguración del IPN. 

89 



1938. El Ingeniero Miguel Bernard (193B-1g3g ).Es designado como Director 
General del Instituto. La Escuela Superior de Construcción cambia su nombre por 
el de Escuela Superior de lngenierla y Arquitectura (ESIA). 

1939. Dr. Manuel Cerrillo Valdivia (193g-1940 Director del IPN). Se crean las 
carreras de Enfermera Rural y la de Médico Cirujano Homeópata. 

19..SO. lng. \Vilfrido ~1ru;sicu Pérez (1940-1942 Director del lPN) Mediante_ decreto 
presidenCial se autorizn a los profosionistas con titulo del IPN para ejercer sus actividades 
especificas. 

19..a2. Se dispone que los títulos expedidos por el Instituto tienen que ser avnlndos por la 
UNAM 

t 943. lng. José Lo.guardia Núñez( 1943-1944 Director del IPN) . 
i\-Jéxico declara Ja guerra a las Potencias del Eje. dos exalumnos de Ja especialidad de 
acromiuticn son los primeros en alistarse en d Escuadrón 201. 

1944. Dr. ~tnnucl Sandovnl Vnllartn ( 1944-194 7 Director del lPN). La Federación . 
Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET). logra el reconocimiento definitivo de Ja validez 
profesional de Jos estudios politécnicos 

19..aS. La carrera de rvtedicina Rural se separa de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas para fundar Ja Escuela Superior de !V1cdicina Rural. 

1947. El Ingeniero Gustavo Alvarado Picr (1947-1948). Es el primer egresado del IPN en 
ocupar el cargo de Director General del propio Instituto. 

1947. ESCUDO DEL LP.N. El Doctor !\t1anucl Snndoval VaJJana Director General del IPN .. 
convocó n un concurso para Ja creación del emblema que representara al Politécnico. El 
ganador fue Armando Fonseca. alumno de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.. 
con el escudo que hoy. con algunas n1odificacioncs de diseño. prevalece. El encargado de 
su n:nlización grtltica fue Jorge Grajalcs. 

En sus eh.:n1entos sin1bólicos el emblema reúne las ramas de la ciencia y su relación con la 
tc-cnologia y las ingenierías: 

c .. "lronanúo estos elementos se encuentra.o las siglas del Instituto Politécnico Nacional. 

L;i torre corresponde a la ingeniería civil y las ramas del conocimiento que de ella se 
dc-rivan; esta torre evoca al ponón sur de acceso ni Casco de Santo Tomás. 

E1 engrane reprc~c:nta la ingcnh:ria mecánica y sus ramas afines. 

El matraz al centro. cc:i\ido por una serpiente. simboliza las ciencias médico-biológicas. 

L¡1 balanza con platillo en equilibrio representa las ciencias del comercio y la economía. en 
equilibrio ideal con las cit:ncias sociales. 
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1948 .. lng. Alejandro Guillot Schiaffino (1948-1950 Director del lPN}. Entra en función el 
Instituto Tecnológico de Durango .. dependiente del IPN. Se crean las primeras brigadas de 
Servicio Social Multidisciplinario. 

1949. Se expide In Ley Orgñ.nica del Instituto. 

1950. Ing. Juan tyJanucJ Rnmirez Cnrnza( 1950-1953 Director d.e.J JPN).AmP,Íiación de las 
insuilaciones del Casco de Santo Tomás. 

1951. Se separa de Ja Escuela Superior de Comercio y Administración .. In que se convenirin 
en la Escuela Superior de Economía 

1953. Dr. RodolfO Herntlndcz Corzo( 1953-1956 Director del JPN). 

1954. El presidente Adolfo Ruiz Conines abandera al IPN. 

1956. lng. Alejo Peralta y Diaz Ce\•allos (1956-1958 Director del IPN):La FNET. decl11r11 
una huelga nacional de estudiantes. El Ingeniero Alejo Peralta oCupa la Dir"ecci<:ir:i General. 
El :?3 de noviembre el ejército ocupa el Politécnico. - · · 

. ': .. ··:.. - ' -
Se eren el Patronato para las Obras del Instituto. Se expide la. según.da L.ey ·Orgánica· del 
IPN. . ··•· . . '.·•· ... )°;·· ..•. :· .. · .·. 

1958. Se decreta la expropiación de los ejidos 
0

de S':l-~~~-:_:M:'~~::'.fic.(;~~~;--
Zncntenco. ·"""' 

San _Pedro 

1959. Jng. Eugenio !\..-téndez Docurro 
transmisiones XE-IPN-TV-Cnnnl Once 

(19559-t962 :'i:,;~~;;.~; ;,cléí/1Pf;i).Inicia sus 

'. . · .... :,.'.'~ :. ;., .. ·~"-

Si: decreta el Reglamento de In Ley Orgánica.del P,Otité~ni~~.'~)'. ~;;-:: 

El prcsidi:ntc ""'dolfo Lópcz ~1nteos inaugura i~s>p~i~ºciró's·\;"t.'ih-tf.é(cdifi~iO'S c,de la Unidad 
J>rot'Csional Zncntenco. :-!'.--.: :~·~~~ .,. , 

t 961. Se crea la Escuela Superior de Física· y ~~t.;rÍu:iiicil~: · Inicia labores el Centro de 
Investigación y Estudios .Avanzados. · 

Se crea In carrera de Optomctrin. primera en Améf-i~a·i.·~~iña 

l 9C12 .. lnicia sus labores In Escuela de Enfc~·~f.~ri:·;:_·:~b~·:;~~i:~¡n 
1963. lnc. JosL! Antonio Padilla Segura(l963-1964 Director del IPN). Se crea el Centro 
Sncional-Jc Cdlculo. · - · : 

1 •Jl1-'. Se inauc.urn la Unidad ProtCsional Zacntenco. Guillenno !\.1a.ssieu Helguera es 
Dirc-ctnr Gi:nc:r;I del Instituto. 
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1965. Dr. Guillcnno Massicu J-lelguera ( 1965-t 970 Director del IPN). Ln escuela Superior 
de Medicina Rural cambia su nombre por el de Escuela Superior de Medicina. 

Se crea la Orquesta Sinfónica del IPN bajo la dirección del maestro Guillermo Orta 
Vclázquez. 

1966. Se instituye la medalla "Juan de Dios Bátiz" para los profesores con 30 ai'los de 
servicio 

1967. Se inuugura el planetario "Luis Enrique Erro". 

1969 •. El Politécnico deja de atender el ciclo prevocacional. 

1970. Ing. Manuel Zorrilla Carcaño ( 1970-1973 Director del IPN). 

1971 .. Se amplia el ciclo vocacional de dos a tres años. las escuelas se denominan Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTs). Se funda la Unidad Profesional 
lntcrdisciplinaria de lng.enieria y Cicncius Sociales y Administrativas (UPIICSA). 

1974. Dr. José Gl!rstl Valcnzuela{ 197..i-1976 Director del IPN).Nucva Ley Orgánica. 

1975. Se crea la ESlA Tccamachalco .. el CECyT "Diódoro Antúnez Etchegaray" y In 
ESI~·1E Culhuactln 

1976. lng. Sergio Viñals Padilla (1976-1979 Director del IPN).Se .crea el Centro de 
ln\'cstig.ación en Ciencias tv1arinas (CICll"vtAR). -. · · · · · 

t 979 .. Dr. Hi!ctor :\. tayagoitia Don1inguez ( 1979-1982 Director del JPN): Se crea el Centro 
lntC"rdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral R:egi?nri:1-1 _(~IIDIR) .. Unidad 
Durango. : .;, .. · · 

1980. Se funda el Cl!ntro de Productos Bióticos en el estado d~ ·z.v1~r~los. 

1981. Nueva Ley Orgd.nica. 

1982. lng.. :\ .. tanuel Garza Cabollcro (1982-1985 Director del IPN). Se crea el Centro de 
Estudios TC"cnológicos "\\'alter Cross Buchanan. 

l 9H-'. Se: funda el Centro Interdisciplina.rio de Tecnología Digital (CITEDI) en Tijuana. 
Se inaugura el Centro de Cómputo de la ESIZ\.-IE. 

l 9HS. Dr. Raúl Talán Ramirez( 1985-1988 Director del IPN). 

19H<i. Se crl!a el Centro Nocional de Intbrmoción y Documentación Tecnológica 
cCE:-.:IDTl. 
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1987. Se crea Ja Unidad Prof"esionaJ de Bioingeniería (UPIBI) y el Centro de Investigación 
Tecnológica en Computación cCINTEC). Se crea Ja comisión editorial del JPN. 
19HH. C.P. OscarJoffrc Velásquez (1988-1994 Director del IPN). 

1990. Se establece el Programa de Becas al Desempeño Académico. 

1991. Se pone en operación la Red Académica de Cómputo. 

1992. Se acuerda Ja Creación de Ja Escuela Superior de Cómputo (ESCOl\1). 

1993. Es inaugurado cJ Edificio Inteligente en Zacatenco como sede de la Dirección de 
Cómputo y Comunicaciones. 

199 ... lng. Diódoro Guerra Rodríguez ( J 994-2000 Director del IPN). 

1995. Se inauguran Jas nuevas instalaciones de Ja Dirección General. en Zacatenco 

1996. Se pone en nlarcha cJ Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas y Tecnología. 
Avanznda. · 

El ConscJo de Acreditación de la Enseñanza de Ja lngenieria (CACEI) acredita la 
Licenciatura de Ingeniería Industrial que se impanc en Ja UPIICSA .. siendo esta Ja primera 
en ser acreditada a nivel naciom:tl en el área (Ocampo Canabal Femando .. J 997. p. I .). 

Se apntcba Ja creOJción del Centro de Investigaciones económicas. Administrativas y 
SociOJJcs 

Se tcm1ina la construcción de la segunda e1apa del Centro de Investigación en Cómputo. 

Entra en operación Ja Unidad ProfesionOJJ Jnterdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías 
.. \,·amwdas. Ofrece las COJrrcras de Ingeniería Mecatrónica. Ingenieria Telemática e 
lngcnic:ria Biónica. 

Se crea Ja carrera de Ingeniería en Sisten1as Ambientales en Ja ENCii. 

J 997. Se inaugura el Centro de ln,·estigación en Cómputo Y. el. ¿ent;.o:C~Ú~;~;" ;~j.Uan.·de 
Dios Bátiz" en el Casco de Santo Tomás. , 

., .. ,' 

El Conscio de Acreditación de Ja Enseflanza de if;~eñf~:ria· .. ·:(.cA·cEI) · acredita la 
Lic:cnciat~tra de lngcnic:riOJ Bioquimica de. Ja E~·cuela Nación.al . de Ciencias Biológicas 
t Ocampo C::mubaJ Fl!mando. J 998. p. J ). ·>"' ~':._,·:.··'· 

1999. El Cun~1..·jo de Acreditación de Ju ~~~C~a·;~~···~·~ l~:lngenicria (CACEI) acredita 
la Liccnciarur:1 d1..• Ingeniería en· trans,l~rrc~· .. :u· n~,·cl internacional Licenciatura 
impartida 1..•n la UPllCSA (Ocampo Canuhal Fcrrlando.1999.,. p.I ). 
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2000. Lic. i\li~uel Ángel Correa _.Jusso. (2000-A LA FECH~-Director del IPN). 

En el mes de enero de este ailO~:CI IPN _implanta ·un programu d.e acreditación para 
rodas sus liccnciaruras de f"orma institucional.·, 

-: _:· ,; .. :.-·.< .. ('.>.. ·, . 
En el mes de mar-1.0 sé inician las· ac~cdir.~cio~cs 'a nh·cl institucional y los programas 
ucredidaros fueron los ~-ig~~-~"~t~~·}~~ª!!'~~ ~~~a-~31 Ferna~do.1999. p.I): 

.:.:,:.·,,:o.';:.<:;;·· ;--:::::.··~to'-· 

Ingeniería Ambiental (UPllJI) 1;:: 

lngenicria en Ali1nenr~~-·~(úP'iñ.1) ::;:. 
e,,','.;.,,•,. 

Ingeniería C~-c~.~~~~~t~~:~:?·á~:Sl~ÍE CULHUACi\N) 

Ingeniería· en Si~f~~~~~·éo~putacionales (ESCOl\I) 

Ingeniería .en ~~-~~~'~·áurica (ESII\IE TICOi\1AN) 

Ingeniería Chdl (ESIA ZACATENCO) 

Ingeniería l\Jcc1ínica (ESll\IE CULHUACAN) 

Ingeniería en comunicucioncs y Electrónica (ESl1\IE ZACATENCO) 

El IPS. Da inicio a un prograrna de acreditación para todas sus carreras récnicas 
sientlo el pionero en este ámbito; dando origen a la primera propuesla a ni~·el 
nacional del l\lanual de Acreditación para Programa!'l de Estudio a Ni,•el Técnico. con 
los difrcnlcs entes acrcdiladores del país (IPN. Programa de Desarrollo 
lnsrirucional,1995. p. 51 ). 

1001. El IPN. implanta un pro~rama de acredi1ación par.1 todas sus carreras técnicas. 
siendo el pionero en este ámbito. promo'\·iendo la integraciQn de otra!!i instituciones de 
t.•l.luc1u:it:in rccnológica u ni,·el medio superior para re,·isar y complemetar la primera 
prnJlUCStn a ni,·cl n;udonal del i\lanual de Acreditación para Programas de Estudio a 
~h·cl Técnico, con los difrcntcs entes acrcdiradorcs del pais (Coordinando este 
csfucr1.o C.ACEI). 
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3.1.2 PROVECTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

El Director General del Instituto PolitCcnico Nacional. da a conocer los Nuevos 
Lineamientos Generales que orientan cl proyecto educativo de Ja presente administración. 
convocando a la comunidad politécnica para que. a partir de su experiencia e identidad 
institucional contribuya. en sus respectivos ámbitos de competencia. u la formulación del 
Programa de Desarrollo Institucional 2001 - 2006. el cual. scrd asumido como la referencia 
obligada para todos aquellos responsables de participar en la toma de decisiones y In 
gestión institucional. 

Para cun1plir con este objetivo será ncci:sario que las contribuciones se ubiquen en el 
murco de los siguientes Lineamientos Generales. Jos cuales fueron elaborados con unn 
visión de futuro y considerando que el Instituto continua evolucionando en apego a su 
1nisión y postulados de origen: 

RcJOrn1a cducutiva. juridica y estnictural. 
Innovación v calidad educativa 
Z\tcjorn del Perfil de docentes y consolidación de los cuerpos académicos. 
Formación y desarrollo integral del educando. 
Fortalccirnicnto dd posgrado y la investigación con impacto social y económico. 
Crccin1icnto y mejoramiento del campus virtual. 
Vinculación e internacionalización. 
Renovación v 111odernización de la infraestructura fisica. 
Fomento de Ía cultura cicntitica y tecnológica. 
Phmcación. sistcmatización y evnJu¡¡ción en la gestión institucional. 

Estos Lineamientos Generales se definieron para responder a necesidades generadas por los 
propulson:s del carnbio. relacionados con Ja c:ducación superior tecnológica.. incluyendo Ja 
globalización. las economías basadas en el conocimiento y In era digital que .. en conjunto .. 
transfom1an h1s i.:structuras productivas y dan origen a un nuevo modelo de operación .. 
modificando la cooperación tecnológica y pJanteando nuevos requerimientos a los perfiles 
•. :k los tCcnicos. profcsionist~s y posgraduados. 

En el plmu1 Institucional dicho cambio se ubica en dos venientes concretas: la primera se 
refiere a la necesidad de fortalecer los servicios educativos y de investigación científica y 
tecnohlgicu ofrecidos por la Institución .. orientándolos hacia el cumplimiento de los más 
exigentes criterios de calidad. inno\'nción y pertinencia social y económica <IPN .. Programa 
JI.! Desarrollo lnslitucional .. :!001.. p.33 ). 

L.:1 segunda. ticnc que vcr con Ja intcmacionali:zación de las normas. estándares y modelos 
i.:ducativc1s quc. c1.:m la inclusión de criterios de flexibilidad. polivalencia y 
multic..iisciplinaricdad. han 1110Jificado Jos perfiles de egreso .. destacando capacidades 
...:n:ativas. inn1.Y\1adoras y cn1prcndcdoras que ho.bilitcn al egresado para aprender a aprender .. 
s~1Í'cr hacer (l sea. ;1plicar el conocimiento. generar soluciones innovadoras a problemas 
cn1crgcntcs. aprender a participar y aprender a ser .. lo que implica el desarrollo integral de 
la pcr~._1na. 
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Para que los procesos formativos en el Politécnico adquieran una dimensión internacional y 
su modelo educativo responda n las exigencias de calidad y pcninencia. la Institución 
deberá garantizar la equidad en el acceso. Ja retención y el arraigo. ta diversificación de las 
opciones educativas y la conducción de Ja investigación científica y tecnológica con un 
sentido humano. 

En este contexto. el modelo politCcnico debcrtl considerar las características de la actual 
planta docente y definir las estrategias de fOrmación y capacitación que le permitan 
transitar hacia los mñs altos niveles de profcsionalización: en donde la calidad. el dominio 
de sus disciplinas. la vinculación permanente al mundo del trabajo y el manejo de técnicas 
pcdngógicas y cducativns de frontera. se conjuguen en cxperiencins de enseñanza -
aprendizaje que fonnen ni egresado con las uctitudes y aptitudes que le permitnn crear o 
concretar oponunidades y competir ventajosamente en los medios laborales y académicos. 
nucionalcs e internacionnlcs. 

Para avanzar en estos propósitos. el Progran1a de Desarrollo Institucional 2001 - 2006 
planti:a una R..:forma Institucional de dimensiones jurídicas. estructurales y educativas que 
ubiquen al PolitCcnico como el nuevo paradigma de la educación superior en México y. en 
panicular. de In ti:cnológica; y con ello. evolucionar hacia una Institución de clase mundial 
que proporcione n sus i:grcsados una visión y cultura laboral que les permita hacer del 
trabajo un mi:dio di: ri:alización. de convivencia solidaria y de servicio a la comunidad 
(Dirección de estudios Profesionales en Ingeniería y Ciencias Fisico 
~tatcmátic~1s.IPN. l 997. p.:25). 

La Ri:tbnna Institucional qui: el Programa de Desarrollo Institucional impulsará durnnte el 
periodo 200 J - 2006. se orienta a la flexibilización y adecuación de sus procesos 
tOn11Utivos y de gestión: a efecto de que las escuelas. centros y unidades que conforman el 
campus politécnico puedan revisar y modificar programas existentes. abrir nuevos y 
cancelar lt.""lS ohsolc-tos sin enfrentar excesos rcg.ulatorios y burocrñticos: igualmente. dicha 
Rcfom1a pretende qui: la gestión de Ja investigación científicn. el desarrollo tecnológico y 
d servicio cxti:rno se realice en condiciones que permitan a la Institución optimizar su 
experiencia. recursos y cnpacidades en proyectos concenados con los sectores productivo y 
Ji: si:n:icios. lo que en conjunto cxig.irñ rc\'isar y adecuar los marcos jurídico. estructural 
y l!ducativo. 

Dcntro di: cstc ~1n1plio proceso. la Refom1a Educativa inducirá adecuaciones en la práctica 
Jocentc. la orcanización ,. funcionan1iento de las academias. Ja estructura curricular. los 
mo~.kh.-,:; dc in~·cstigación ·y vinculación. las tecnologías y modalidades educativas. a efecto 
di: que d PolitC:cnico ofrezca una educación peninente. de calidad e innovativa. En este 
contcxt1.). cl n1odclo cducmivo del IPN. sustentado en Ja investigación científica y 
ti:cnoh.ll.!ic:.i. dcbcró. evolucionar hacia criti:rios de inclusión. flexibilidad. polivalencia. 
multidi;ciplinaricJad y rentabilidad social. sin demerito de su vocación y misión social. 

La dinürnica dd conti:xto nacional. la misión y visión del IPN al .:2025. los procesos que 
conducirün la Rcforn1a Institucional. así como los lineamientos generales que guiarán la 
!..!Cstión de Ja Institución durante la presente administración estd contenida en el Programa 
di: Jcs:trrollu Institucional. 
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Teniendo corno rctl:n.:nte ul Sist..:ma Nacional de Planeución Punicipativa. el Instituto 
PolitCcnico Naciorwl. en su culidad de organisn10 d..:sconcentrado de la Secretaria de 
Educacit.ln Púhlicn ,lbscrvn la normutividad viL?.ente de la Lt!v de Planeución: la cual 
constituye el rnurcn normo.ttivo p~tra la elaboración-del Programa de Desarrollo Institucional 
~001 - 2006. formulac..lo con hase al Plan Nacionul Je Dcsurrollo (PND) y. con mayor 
especificidad. a los Progr..m1as Educativo. de Ciencia y Tecnología. Igualmente. el PDI 
ucog.e las rccon1cndadoncs de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior 1 :'\NUIES) expresadas en el docurm.:nto: La educación Superior hacia 
el siglo XXI. Line;ts 1-:strntCgicos <.le: Desarrollo. 

El ll 1 N seguirü conscn tmdo su 1nisión históric¡1 Uc servir n las mayorias y continuará siendo 
Ja milxinrn c~1sa de 1..•studios pública gratuita y laic;1. con su trabajo orientado hacia la 
fom1acicin 1..h: n:curstis hmn~mos profosiom1lcs en el campo Uc la ciencia y la tecnología en 
sus tres niveles cducutivos. 

Asimismo. la propu1..·sta de Ley <lcheril contcnt!r claramente scf\aladas las nom1as y 
funciont:s dt: &.:oon.linación con d sector educativo y dejando establecida la manera en que 
se rcni..liriln cuentas pnr part1..• del IPN a la socici..lad en su conjunto. fortaleciendo la libertad 
~1caUémicu. concebida con10 un conjunto de derechos y obligucioncs sit:ndo ul mismo 
tien1po plemunente r1..·sponsahlcs ante lu sociedad. 

l.a Rcfornrn Estructural. Con el propósito de elevar Jos niveles de comunicación y 
retroali1nentacil.'l11 1..•ntre Jos órganos. escuelas. centros y unidades. así como entre Jos 
alumnos. docentes. i11,·estigo.1Uori.:s ,_. personal adn1inistrativo. el Instituto emprcndera un 
~unplio proceso Je 1·..:ti.-inna cn sus cstructuras bllsicas para impulsar la calidad de sus 
servkillS y i.:ticicntar su vinculación e integración a partir de un nuevo modelo educativo. 

La llexihilidud y In apcrturn si:r3n las estrategias para facilitar la transición estructural que 
rcrmitir.:i un adccua...t~' ejercicio de la gestión. el trabajo en equipo y el establecimiento de 
redes de: intcrncchin horizontal y vertical. que se constituyen en los elementos de 
articuh1ción de lns t~ff1..•as de intcrcan1bio académico y administrativo. 

\.1C'.Íllra Ji:! pi.:rtil Ji.: ..!1.lCC'nti.:s y consolidación de los cuerpos acadCmicos. 

S1.lll dil'i:rcntcs lo.1s ~¡11·actcristicas de la planta docente que sug.iercn medidas inmediatas y 
rrnfunJas para uhi..:ar su dcsen1pdlo dentro de los estándares definidos por órganos 
111:1cinm1lcs e internacil.lllales: dentro de estas caractcristicas destocan una edad promedio 
~i,·anzada para d i:.h:rcicio de la docencia. una proporción importante de la planta en edad 
.. h: .iubil¡1ción. insuricii:ntc nún1ero de profesores posgraduados para atender los diferentes 
111' \.!'k•s i:dui.:o.1ti,·os. a:--i con10 la insuticicnte fom1ación docente para el manejo de las 
nu1..·v~1s tecnnlog¡¡ts \,.·ducativas. 

La mcj1..lrU d1..•l p1..•rlil .. td doci.:ntes y la consolidación de los cuerpos académicos. dcbcrll 
n:spl111dcr a h:'ls sÍ:!llt\.!'ntcs n:tos: Profcsionalización de la docencia. El personal dcberll 
me.inrar su ri."'ln11¡1i:i,•11 o.1cadé1nica. pedagógica por lo que dispondrá de programas de 
.ti:tualizach"in ..Je 1.:ar~tch:r pcnnancnte. con un csquen1a de movilidnd académica en 
institucion..:s cduc:lli\ as nacionales. extranjeras para supcrJr sus deficiencias y estar acorde. 
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con un esquema de n1ovilidad académica en instituciones educativas nacionales y 
cxtrnnjcras y con un n!gi1nen de cstín1ulos acndémicos v econótnicos acordes a las 
necesidades de su formación. -

Renovación dc Ja planw de acmlCrnicos. En apego a la reglamentación vigente. se dcbcrñn 
aplicar prog.rarnas inst1tucionales de rcclutnm1cnto. selección y formación docente 
cnc¡m1111ado a la sust1tucilHl pn•gn.:siva de Jos acudCmicos politécnicos (.)Uc por razones 
naturalc:->. ahandnnaran la lnst1tui.:1ón. Los criterios integradores büsicos scrun la vocación 
docente. la fonnación h.:i.:nolúgil.:a) lu iJcntiticución y cnn1promiso con el JPN. 

Organización di: la prúct1\.'."a doci:nte. El n10(.h.:ltl educativo del Politécnico ubica como eje 
del procesn forniati' P al dnc1..·nte. ;..·on~l.!Cllt.•ntcn11.:1111: Sl.! deher:.in reJin1ensionar las 
uctividade~ ... k·I pnlfcsor. inclll)'t."ndo d traha.11.1 en el ;.n1la. las asc~orias. la investigación. la 
prcparaciún de cl;.1:-.e :- el dc~~trrollo iJe n1aterial didjctieo c-n cnrn.:spondcncia con d nuevo 
pcrtil dC1centc. las 0.11.:cione~ .Je vinculaciún J;.1 m<lvilidad que plantea Ja rcf0n11a 
acadCrnii.:•1. 

El pnlpnsitL' d1..• ... ::-.te linc-an1ie11tll. se orienta a delinir esqui:n1as dt..· organización que 
optirnicc-11 el di:scn1r1..•1!0 acai.ienucn. clc,andl) J;1 calilfad y rer1inenci;.1 dc Ja educación. así 
con10 a t.'Stabk•..:er pPlíticas .Je cuntratacion que rccnntigun:n Ja e:-.tructura docente bajo 
criterios de t."'.'\.Ccll.!ncia. 1~1cilitandll la ¡1crcditac10n nacional e internacional de fas carreras 
impartidas. 

Para llc,·ar a c;.1hn lo anh.:rior. si:rú necesario t.:valuar las ~irc.:as acadé-n1icas qut.:. por razones 
de edad y calilica(..-¡l·1n Je In:-. docentc:-.. van a se-r críticas en el futuro. por lo que se propone 
determinar bs fi.lrtaleza:-. existi:ntcs y potenciales con relación a las especialidades de Jos 
prot"i:sori:s ) '-"llt.·acinnt.·s in:-.t1tucionales y. paralelamente dahorar un Jiagnl>stico sohre el 
tluil1 de n.:tirn Ji: 1 ... 1s 111isn1os. 

En t..-ste rroce:-.o. las acaden1ias. como úrganos que norrnan y gestionan las actividades 
... h1centes. coa...t) u' aran a n1c.iorar la ofc:rt:i educativa rncdiante J;i planeación. organización y 
...:,·aluacil'ln t.kl dc:-.t.:mp...:lln docente en actividades frente a grupo y i;on1plcn1cntarias. 

l·sta ... ituacil1n. exige a la inst1tuc1on diseñar programas agresivos de fOrn1ación de 
nut.'' ll..; rroli:st.,rcs. asi como de superación académica de la planta t.:xistcntc. considerando 
que :-;nll1 ....-! ~0° o dt.: i!sta tiene estudios de posgrado. 

J>41m que cstos programas resuhcn verdaderamente efectivos. será necesario realizar las 
.. 1ccicincs siguientes: 

Determinar las t"Urtalczas existentes y en potencia. con relación a las especialidades de Jos 
profesores y las "\"Ocaciones institucionales:. al mismo tiempo. realizar un diagnóstico del 
tlu.io de retiro de profosorcs. Jo que permitirá tomar decisiones oportunas. 

Sdcccionar candidatos idóneos de Ja planta docente para enviarse a las mejores 
universidades del mundo. en donde se puedan formar y actualizar de acuerdo a las 
vocncionc:-s institucionales. 
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En el contexto anterior. Ja contratación de nuevos profesores deberá estar condicionada al 
compromiso y disposición de parte de dios. pura participar en una pennancnte 
actualización disciplinaria y pedagógica. 

La integración y organi7..ación de las academias. deberá redundar en una organización 
académica que procure el desarrollo de la docencia en todos sus componentes. así como el 
eficaz dcscmpe1'\o de las actividades complementarias que Jos maestros deben conducir para 
fortalecer y ubicar en condiciones preferentes la oferta educativa de sus escuelas. 

En este marco. será necesario revisar y adecuar la reglamentación respectiva. considerando 
que las Academias: 

Deben tener el nún1cro suficiente de miembros con nombramiento de base y ser profesor de 
carrero. que cuenten con calificaciones académicas nlinimas de licenciatura para Ja 
educación superior y de posgrado. 

La pertcnl!ncia de los docentes a las n1ismas. dependerá de los méritos. experiencia y 
compl!tcncias ucadl!micas y no del solo hecho de ser contra.ta.do como profosor. 

Deberán contar con un presidente degido por sus calificaciones y méritos académicos 
reconocidos. 

Los presidentes de aca.den1ia.. en coordinación con los funciona.ríos de las escuelas. deber.in 
panicipar c:n la contratación del personal docente que estará bajo su responsabilidad. 

Los proyectos y organización del trabajo t:n las academias. deber::ín ser estrictamente 
congrucntcs con los n1odclos educativos y curriculares desarrollados y operados por las 
escuclas. 

La phmta doccnte. eje rector del proceso formativo. deberá ser capacitada en la concepción .. 
disci\o dc 1nuteriales v conducción de eventos académicos. en el marco de las nuevas 
tccn1.,logias cducativa.s: incluyendo Ja ensci'lanza. virtual. la educación basada en 
competencias y la educación a distancia. de tal manern que responda a Jos nuevos perfiles 
di:! moddo C"ducati\·o politCcnico. 

Fornrnción y dcsarrollo integral del educando . 

. -\ún cuando la tl.,rn1ación cécnica de frontcról ha constituido y constituye el distintivo del 
quchaccr policccnico cn la educación superior .. Jos nuevos nlodelos educntivos acentúan la 
ncccsid<.1d l.!c transiw.r hacia l!squemas de l!ducación integral. destacando Ja formación 
cultural. dcportiva .. cívica y social. áreas en las que Ja Institución debería intensificar los 
csfucr.1:os hasta hoy invcnidos . 

. ·\dicionalrnl!ntc. i.!I modclo l!ducativo del Politécnico deberá evolucionar hacia los entOques 
cognitivos. c:n donde: d cstudiante aprenda. a aprender. aprenda a hacer. aprenda a 
interactuar y aprenda a sl!r. 
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La educación intcgrnl del educando contempla Jos siguientes retos: 

Educación para y CClll la sociedad. Dcbcrñ pugnarse porque Ja educación politécnica 
contribuya ~• la construcción de una sociedad educada. La educación que ofrezca el IPN ha 
de forwlect.!r lu distrihución social del conocintiento. Ja cnpacidad individual y colectiva 
paru el aprendizaje y la pertinencia de los progran1as educativos. 

Educación de y para lo.1 calidad. La educación que se impana en el IPN ha de tener a la 
cali<lad y su aseguramiento como eje fundamental de desarrollo: sh:ndo congruente con las 
necesidades económi1.:<.1s y sociales del país. La educación con y paru la calidad tenderá a 
conseguir que los 1.•grcsados busquen la calidad de los procesos y sistemas donde 
lh:sarrollen su actividad profcsiom.11. 

Disc11o curricular a1.:tualizado. Los piunes y progran1as de estudio serán actualizados 
Clmfr..,nne las denrnn..fos de cducacilln científica y tecnológica: las diferentes formaciones 
contnrtln l:Oll un nlt..:leo hñsico de asignaturas que promueven en los alumnos una 
(orrnación cicntifica. hun1¡¡11ística y tecnológica así. como la adquisición de competencias 
l:ihorales. 

Sistcrnu e.le cducaciún abierto e integrado. La educación en el IPN se constituirá en un 
sistcrna uhicrto. di,· ... ·rsific•1do. flexible y dimímico. con políticas y mecanismos para su 
inh:gradún vertical y horizontnl e infraestructura de conectividad inforn1ática que. en 
ctmjunto. fncilitl.!' Ja mnvilidad de estudiantes y docentes. 

Entl...,quc ci.lth.:ativo innovntivo. El nucvo cntOque de la educación en el IPN ha de: tender a 
la Jlexihilidad curri..:ular de sus planes y prograinns de estudio. de manera que los 
1.·stuc.lümtc:s pttc.:dan \.!.:cidir la integración de su tOrn1ación. facilitando su movilidad entre 
pnlgr;11nas sin1ilan::o ... ·n instituciones educativas nacionales e internacionales. Para lograr 
1.·s1..: propósitn SC' ha di.!' alcanzar In coexistencia di.!' i;:ntomos pedagógicos de educación 
prcscncütl. scn1irn:s ... ·1h:ial. ahicna. a distancia y virtual. 

t lq;ani/.~1ciún acadl.!'mica. Los planteles del IPN dcberan realizar acciones de integración 
CtHlHl una ti..1rnu1 \.k ..:on1plcmcntarh:dad para optilnizar el uso de recursos y permitir la 
mnviliUaJ ¡1co.1dc..!rni1.·~1 dc los l.!'studiantcs ademas de la relación con otras instituciones 
1.•ducati'\ as. Ln a111 ... ·rior no Jehe impedir que los planteles operen de manera 
d ... ·sct1nccntr;1Jo.1. qu~ ~·I tn1hajn acudCmico sen de cartlctcr colegiudo y que cuenten con sus 
prnpíns llrg¡tn\lS ... k :,.:t•bicrno. Sc l.!'Xplorarri.n opciones de vinculación con el sector social y 
pwductiYo r~1ra im.:r..:1111.:ntar la cuptadún de recursos. 

)·\aluacilln 1.'"J.ucuti,·~1. =-'e fr1n1cntarri. una cultura de evaluación con el fin de dar seguimiento 
:!- .IJ.,ll:!- ll 0.1 h.'s indi..:<.1dorcs <le calidud. La evaluación habrri. de transitar desde la 
.. HlhlC'\ uh11.:illn hasta l.1 cvnlu<.1ción externa por un sistema de evnluación educativa. 

l.~1 c:ducación tecnt'k•:;h:a qui: impane el Instituto. orientara a Jos programas normativos 
~t111 J..1 incllrf'oraci,·111 ~tc los ~•vanees en el conocin1iento. con la aplicación de las nuevas 
tccnologias Je: la cn .... :i'mnza y con una profunda concepción del aprendizaje pura toda la 
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vida.. lo que cx1g1ra su revtston continua para que los egresados cuenten con las 
capacidades que demandan los nuevos perfiles profesiográticos 

Vinculación e intcrnacionaliz.o.ción. 

Dentro de la diferentes facetas que incluye la vinculación. la referente a Ja investigación en 
el IPN en1pic:I'_¡¡ a desarrollarse bajo esquemas que. en proceso de maduración .. deberán 
probar su eff.:ctividad; adicionalmente. la vinculación dcberó remontar todavía .. posturas 
excépticas por parte de los sectores industriales y de servicios. significando esto una fuente 
de financiamiento potencial pero incipiente al momento. Por cuanto corresponde a la 
internacionalización de Ja Institución y sus programas .. al margen de convenios para el 
intercambio de estudiantes de posgrado. la nlayor parte de Jos esfuerzos están por 
realizarse .. dehiCndosc tener presente el conceptos de redes. concebidas para la mós ágil 
movilidad de profosores. investigadores y estudiantes (Secretaria Técnica- IPN.2000 .. p. 
61 ). 

La vinculación e internacionalización implica responder a los siguientes retos: 

Fortalecin1iento del tnodclo de vinculación. Uno de Jos componentes de apuntalamiento del 
proceso de reforma. scró el eslabonamiento de la escuela con el sector industrial .. en tres 
vertientes fundamentales; la primera. se refiere a la urgente adecuación de los nuevos 
perfiles profcsiogróticos requeridos por la industria: la segunda consiste en intensificar los 
servicios de investigación aportando desarrollos tecnológicos preferentemente patentados y 
la tercera sc ubica en la obtención <le recursos financieros a través de fuentes alternas .. 
principalmi:ntc de esh! sector. De acuerdo con est.:is vertientes. el modelo de vinculación 
debcrri. s&:r un verdadero puente entre l.:is t.:ireas o.cadémicas y de investigación y el 
dt.!sarrollo industrial nocional. considerando ademtls. el impacto en el entorno internacional .. 
por 111edio de proyectos conjuntos con instituciones de otros paises. lo que implica una 
participación intensa de investigadores. alun1nos y personal directivo en la promoción de 
los servicios que ofrecc el Instituto. 

Carreras :-· escuelas corporQtivas. La gestión escolar debertl fortalecer la aplicación de 
phtnes y programas de estudio conjuntos con universidades e institutos y con el sector 
priv;.1do. nacionales e internacionales: haciendo la convalidación. cenificación y emisión de 
titulos hon1ólogos. así co1no la aplicación de proyectos de movilidad académica y ofertando 
servicios de in\·estigación y certificación. Este reto. sustenta la visión internacional de la 
educación tecnológica que busca in1partir el PolitCcnico en la administración actual. 

F4.°'rmaci1ln c111presarial. Como es un proceso que refuerza Jos planes y programas de 
"-"studi4."l. Ju fi.-.,rn1m:ión cmprcsarial deberá formar pane de Ja reforma curricular .. pero 
~11.krnüs. implica la realización de proyectos específicos. donde la práctica profesional será 
un ri.:1.1uisito ~urricular que involucre al alumno desde el inicio de su proceso formativo . 

. ·\cn.:dito:1i.:ión dc talleres y laboratorios. Por su origen y vocación. el Instituto tiene el pleno 
i.:1.1n1promiso de incidir de manera vanguardista en los procesos de acreditación de 
l-.1horatorios y tallercs. respetando la legislación correspondiente e inclusive las existentes 
C'n otros paisC's. 
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Al respecto de estos imponantes procesos. se pretende el establecimiento de convenios 
específicos y de intercambio de docentes y estudiantes. a través de mecanismos de 
coordinación y cooperación en el ámbito nacional e internacional. 

El propósito li.mdan1ental de este lineamiento es fonalccer d posicionamiento del Instituto 
en el contexto educativo nacionaL pura ampliar el valor agregado que Ja educación superior 
apona a la sociedad en su conjunto. Las redes de profesores e investigadores. las relaciones 
intcr e intrainstitucionalcs. el intercambio v 1novilidad de los alumnos. la vinculación 
horizontal entre escudas. centros y unido.de~ son algunos de los aspectos que denotarán 
nuevos critcrius en el desarrollo de este lineamiento institucional. 

Es por dio. que el tOnalccimiento del Sistema Institucional de Investigación Científica y 
Tecnológica buscará incrementar Ja calidad y cantidad de los proyectos de investigación 
companidos y. especialmente. aquellos que pcmlitan la solución de problemas sociales. 
sean éstos de cartlctcr local. regional o nacional. 

P¡ira lograr lo anterior. se dcbcrtln ampliar los 1nccanisn1os de cooperación e intercambio. 
ínter e intrainstitucionales. a i:focto de crear redes de profesores e investigadores para Ja 
atención de problcmtlticas comunes~ de igual forma. se estimulará el intercambio y 
movilidad de alun1nos. i:ficicntando la aplicación de los recursos relativos a infraestructura. 
1natcrialcs y ph.mta de profesores. 

La vinculación horizontal entre escuelas. como elemento que revitalizará los esquemas de 
gestión. se proyecta como el vchiculo paru intercambiar y facilitar el uso de recursos 
institucionales (humanos. nlatcrial..:s y de orden académico). necesarios para agilizar la 
cmnunicución y d n1cjor dcscmpei\o del trabajo acadén1ico y administrativo en las 
i:scuclas. Adicionaln1entc. la vinculación horizontal dcberó. asumirse como un criterio de 
tlexibilización académica bajo la cual. docentes y alumnos puedan nmpliar sus opciones de 
cstudio y labornh:s 

Esta vinculación dcberd contemplar entre otras. las siguientes acciones: 

-~1ovilidud de los profcsori:s i:ntre diferentes escuelas. como respuesta a necesidades de 
capacidades y pi:rtilcs específicos disponibles en la Institución. 

-~lovilidad temporal de los alumnos i:ntre diferentes escuelas afines por área de 
conodn1icntos (aunque: no como una condición inflexible). con objeto de incorporar a su 
progr..1ma de i:studios n1atcrias que. no impartiéndose en las escuelas en que estó.n inscritos. 
sc-~111 de su particular interés por asuntos laborales. de especialización y I o titulación. 

-lnterca111bio i.:ntrc las escuelas de experiencias. mt!todos. procedimientos. sofrware. etc .. de 
nmni.:r~1 '-!lh! la mejor tccnologia administrativa circule entre las mismas. en beneficio de la 
calidad. Ja t..lportunidad. la homogeneidad y la facilitación de Ja movilidad. misma de 
alun111os y docentes. 
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En este sentido. se busca incrementar la n1atricula v la ofena educativa. así como fonnar 
profesionulcs e investigadores de la mds alta calidad- acadCn1ica y de investigación. ademois 
del fonalcci1nicnto de la vinculación con el St!Ctor industrial y empresarial a efecto de 
cstahlcccr progrnmas conjuntos. con una visión de intercambio y cooperación para 
bem:licio mutuo. Todo ello. encaminado a crear una cultura de creatividad e innovación 
que: permita cnfrcnwr 1~1 con1petcncia nacional e internacional y los retos del libre mercado 

Los Nuevos ~1odclo!-> Educ~nivns. 

La capacidad de n.!!-opUesta de las Instituciones de Educo:1ciún Superior a las nuevas 
necesidades producti \ ;1s y sociales. inscritas en una renovada cultura tecnológica. dcberdn 
sustcntarsc 1..•n In ri:Jl11·ma intc-gral d1..• sus modelos educativos. asumiendo visiones originales 
por cuanto a la nece~ü.lad de: cmnbin que impone la compctcncin global. el uso intensivo de 
los medios Uigitalc:-'. la necesidad de generar oponunidades de educación flexibles. 
pnliv~1h:nte y mullidi:-;ciplinarias en cstn:cho vinculo a los planos de Ja innovación y el 
avm1ce tccnológicl' :- una emergente sociedad del conocin1icnto. considerando para ello los 
1n1ev0s Cnlhsb en 1~1 ..:ducación cumn son el aprender n conocc:r. nprcnder a hacer. aprender 
¡1 \"ivir y el ~1pn:ndi:r ~1 ser. lo qui.;: exige atc:nder aspectos referentes ~1: 

La:-> tc:cnr,lncias Je la inforn1ación. l lan revolucionado Jos mCtodos de enseñanza v 
apn:ndizaje. :1bren nt1<..:vns posibilid¡1Jc:s de ampliar la cohenura con el uso de multimedia~ 
internet. pc:rmitcn d ... li:sarrollo de nuevos c:nfoques pedagógicos que facilitan el acceso a 
hase~ de datt.lS. edu..:011..:it.ln u distancia. redes vinualc.:s y cursos ··on linc ... 

l .1.'s c•1mhios c-n las nccesidadcs de fonnación profCsional y tt!cnica. La curricula de la 
nti:na c-duc•Uiva dc:bi...• :-;cr llcxihlc y facilitar una fom1ación multidisciplinaria y polivalente. 
que respom.h1 al mundo del trabajo. al desarrollo humano y al proyecto de vida de los 
C'ducand1.lS. propiciando una educación a lo largo de la vida. 

l.a tl..:xihilidad d ... • llhlVilidad intra y c:xtra institucional. La gestión académica y su 
lll'rmati' idad debe t".i.:ilitnr In rncwilidad horizontal de los alu1nnos con el propósito de que 
..,u li,rmaciún s.: Ct'll:-;truya en divcr:ms instituciones educativas. de acuerdo a su proyecto 
i...•duc¡1ti'n y pn1fosj,,nal. 

1.a ...:rech.•nlf.: necl.!'si.J~1d de rcconocitnicnto internacional. Se requiere fortalecer la vida 
.1i...·adr.:mic¡1 d..: pnll~"Sllrcs. investigadores y estudiantes. a través de mecanismos de 
"-'\aluación. acr..:dit;1t...:1,111 y ccnificación que faciliten su internacionalización- mejorando la 
... :.1li.Jad .Je lt.'S prnc ... ·~·'·..; y productos de lo:l l.!'ducación superior y de la investigación. 

1''' >Y.-\l"IÓ:--: Y L\LIDAD EDUCATIVA. 

l.a 1l1rma collll' 1.!'I ¡it.,liti.!cnico ha cumplido con sus funciones sustantivas. ha variado a Jo 
laq;.,1 ..tcl tictnpn. El IPS. como Ja mayoria de las instituciones. ha debido enfrentar 
.Ji fl:rentes rctc•s. d...:stacnndo el rápido crecin1icnto ncompañado de limitaciones 
presupu..:sud\.!'s. d•md•' lugar a patrones dt! operación que. en ocasiones. dificultan su 
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aduptación u lus condiciones cambiantes del enlomo: así mismo. la coexistencia de 
tendencias conservadoras e innovadoras. constituyen un reto a la superación de paradigmas 
educativos. de investigación y gcslión que han cubicno su ciclo. 

En este contexto. Ju culidad de la educución se concibe en formu dinámica. como un 
propósito sustantivo e inagow.ble al que lu Institución deberá uvunzar permanentemente: 
este constituye un compromiso puntual que el Instituto perseguira incesantemente en la 
reulizución de sus funciones de docencia. invc:stigación. extensión y vinculación. formando 
profosionistas comprometidos con lus necesidades del desarrollo del pais y con los perfiles 
que den1m1da la sociedad del conocimiento. 

Por su parte. la innovación debc:ra considerar importantes cambios en los esquemas de 
cnsctlanza-nprendizuje. incluyendo la utilización de métodos pedugógicos y tecnologías 
cducativas de frontc:ra. la estructuración de nuevas experiencias de generación del 
conocin1icnto. husadas en el uso intensivo de las ti:cnoloc.ias de Ja información v la 
comunicación. así como en lu ri:definición de los roles de lo"S actores fundamentales de lu 
i.:ducación: los profcson:s. que deberán ser mucho müs tutores y facilitadores del 
apn:ndizo:1jc: los directivos y funcionarios. que dcbcrán ser más académicos y profesionales: 
y los alumnos. que deberán ser nlás activos y más responsables de su proceso fonnativo. 

En este contexto de innovación. tiene un lugar especial la diversificación de Ju ofena 
c.:dui:ativa u travi!s de: las n1odalidadcs de educación presencial. semipresencial. u distancia 
y virtual. c.:nfoqucs que eticicntando Ja forn1ación de recursos humanos en los niveles medio 
superior y supc:rior. pc:rn1itirán Ja actualización permanente de los profesionales en activo y 
la capacitnción para d trabajo. 

El n1ancjo de la calidad v la innovación con10 constantes en Ja conducción de las funciones 
instituci~-,nulcs deberan Permitir que: 

Los progra1nas ucadc!1nicos cuenten con salidas intermedias y terminales: sean más 
llc.:xihlcs .. pcmtitan la n1ovilidad de los estudiantes dentro del sistema educativo del propio 
Instituto y con otros sistemas nacionales y del extranjero penincntes .. facilitando su 
incLlrpL1ración al n1crcudo laboral y la permanencia en el mundo académico. 

Los mC:todos educativos y las tC:cnicas didoicticas utilizadas pongan énfasis en el desarrollo 
"'1e habilidades intelectuales más que en Ja sola transmisión de conocimientos: se dé 
prioridad a la crcalividad. ni aprendizaje: por dcscubrin1iento. a Ja innovación. al ejercicio de 
1~1.s fai:ultaJcs críticas de los cstudi;intcs y al compromiso Ctico de las decisiones; se: cultive 
t.•I sentid .. -.. estC:tico y afectivo. la capacidad de planlearse y resolver problemas. incluyendo 
la fl-..n11ación para Ja cornunic:.1ción oral y escrita. el don1inio de al menos una lengua 
t."Xtran.icn1 y las hahilidaJcs básicas del razonamiento lógico. 1natemñtico e informático. 

Las escuelas. ccntros v unidades se convienan en verdaderas comunidades de aprendizaje 
que. incorpL,rando nuc·,·os enfoques y tecnologías didñcticas a Jos programas de.estudio. se 
transtOrn1c.:n en c-spucios en donde los c.:studiantes desplieguen su capucidad para aprender. 
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Lo anterior implica no soJamcntc actualizar los contenidos curriculares sino. incorporar 
modificaciones sustanciales que proporcionen las herramientas necesarias para el 
aprendizaje continuo e independiente en donde. las forn1as de organización académica 
scr.tin más flexibles. eficientes y eficaces. 

Renovación y modernización de la infraestructura tisica. 

La infraestructura tisica. incluyendo el cquipmnicnto de aulas. talleres y laboratorios. es el 
1ncdio con el que el Politécnico desempeña su misión formativa y de investigación y dadas 
las características en que se encuentran algunos edificios y obras complementarias. como 
son las instalaciones deportivas y culturales. se requiere .. con base en la experiencia de los 
ingenieros y a.-quitectos politécnicos. de análisis especializados que resuelvan estos 
problemas. asi como de invitar ni sector privado a participar en la modernización de la 
plunta fisica. 

La renovación y modernización de la infraestructura fisica requerini abordar Jos siguientes 
retos: 

Instalaciones funcionales. La infraestructura fisica del Instituto. deberá someterse a un 
amplio progran1a de mantenimiento que asegure óptimas condiciones de opernción y el 
cumplin1icnto integral de los programas ac:idémicos y de investig:ición en estricto apego ni 
modelo cducmivo. 

Equipan1icnto de vanguardia. Como resultado de Ja actualización de planes y programas de 
estudio. dcbcrtln realizarse acciones de sustitución y modernización del equipo. además de 
la producción de prototipos obtenidos a trnvés de proyectos de investigación . 

.-\.pego a la nor111utividad sobre el uso y modificación de csp:icios fisicos. Para dar orden. 
racionalidad y plena funcionalidad a la infraestructura fisica.. será necesario actualizar e 
in1ple1ncn1ar la nonnath·idad sobre el uso y modificación de los espacios .. Ja cual deberá 
ajustarse a los nuevos esquemas de gestión :icadémico adminisu-• .uiva. 

Esto irnplica que para alcanzar una gestión de calidad y eficiencia se desarrollen las 
siguientes acciones: 

Dis1..•1lar los proyectos de desarrollo de Ja planta fisica de las escuelas centros y unidadCs del 
Jns1i1u10 con base en criterios ac:idémicos y las modalidades educativ:is establecidas en el 
1110Jdo l.!'ducativo institucional (Secretaria Técnica- IPN.2000. p.15). 

Definir indices con hase en Ja relación alumnos/áreas de educación.. configurando 
matriculas úplitnas. 

f)(lt~1r dc h."ls equipos peninentes a los t:illeres y laboratorios . 

. ·\cnmlizar el inventario de Ja planta fisica y su nivel de equipamiento. 

Dcfinir pi..'lJiticas de :itr;:nción a la demand:i de las c!scuelns. centros y unidades. 

TFC'TC' 0f\T·T 

FALLA UE CLiIGEN 
105 



El desarrollo de la tccnologia y Jos nuevos modos de producción necesitan de profesionales 
con nuevas huhilidadcs y destrezas. las cuales deben ser contempladas en Jos planes y 
progrnmas di.!' estudio y su congruente conexión con la planta fisica y la capacidad 
instalada: Jo anterior demanda lu actualización permanente de instalaciones. incluyendo 
ediJicios y equipos. 111is111os que dcbcrtl.n renovarse con la frccut:ncia que;: Jos cambios en d 
conocimiento y las lllr111as de producción 111arqucn. 

Este lineamiento prctcmh! d 111cjormnic1110 de la pertinencia t:ducativa que ofrece el 
Instituto. Lo antcrit.ll". plantea la necesidad de contar con créditos que apoyen la 
modcrni7.-nción de la infraestructura. incluyendo talleres y laboratorios para la realización de 
prücticas escol::1n:s ~ proyectos conducidos por investigadores~ Jo anterior favorecerá Ja 
ucn.:ditación de pnlgrmnas y l~1borntorios. · 

3. 1.3 l'v11SION 

La misión del Instituto PolitCcnico Nacional se encuentra descrita en el Articulo 1° de su 
Ley Orgdnica. que u la letra dice: 

··El Instituto PolitCcnico Nncional es la Institución educativa del Estado creada pura 
consolidar. a trnvCs de la educación. la independencia económica. científica. tecnológica. 
cultural y politica para nlcan7..ar el progreso social de la nnción. de acuerdo. con los 
nhjctivos históricos de la Revolución !'v1exicnna. contenidos en la Constitución Política de 
k1~ Estados Unidos :\h:xicanos·· ( IPN.1989. p.4) .. 

~o obs1ante lu \"igcnci.;.1 dc este enunciado. In con1unidad politCcnica deberá revisar .. sin 
perder de vista en ningún momento. su csencin y características propias. porque ante todo. 
cl Instituto cs y continuará siendo una Institución de educación superior tecnológica. 

~.1.-1 v1s10:--: 

El Instituto PolitCcni..:c1 Nacional cs producto de la concepción visionaria de un destacado 
~rupo dc hon1brcs Cl"'111promctidos con Ja educación técnica en !'v1éxico. que en 1936 lo 
cn:•trnn con objeto dc •llcndcr las necesidades del país en materia de formación de cuadros 
ti..!'cnicns pura i.1 industria. Desde entonces la Institución ha atendido las necesidades de 
11:cnicns. prnfcsionistas y posgruduados que el crecimiento cconó1nico e industrial ha 
1.kmanda~.h."'. o.ld;1ptm1dc1 sus cstructuras ncademicas. de organización y servicio para formar 
a lll.S cspccialistas que t:I desarrollo del país requiere ()dem). 
c .. ,n csta 'bión ~ l•t ..:onvicción para responder a la misión y compromisos que lo definen. 
~·l l'l1fitCcnict.l ~·nfr~~nt::1. cn csta Cpoca. in1ponantcs dcsafios que le exigen emprender 
rrl1fundas r~·ti.lrma:-. .1 efcclo de fonaleccr Ja posición estratCgicn que ocupa en el Sistema 
'•H.:ll'nal dc Edu~·.h:k1n Tc.:cnológica. Estos dcsafios se inscriben en tres venientcs 
1·unJ•1n11.:"ntall.!'s: 

l na v.:rti!.!int.lsa .Jin~1111ica mundial que está transt'Onnando tus pnicticas. esquemas y 
111\lJdos q~c hasta h~1..:e pLlCOS años fueron t'Uncionales. Esta dintl.n1ica. de milhiples óngulos 
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y vcnientes. incluye n In educación técnica y científica ubicdndola incluso. como el pistón 
que está generando Jos mó.s imponantcs cambios a partir de Ja segunda mitad del siglo XX. 

Un compromiso. históricamente validado. para responder oportunamente a. Jos retos y 
oportunidades que el país ha debido enfrentar en su trayectoria. Esta capacidad de respuesta 
pondera a la Institución como una reserva nacional de técnicos y tecnólogos que. desde 
1936. ha creado Ja platafbrma desde la que el pais ha proyectado su apertura e integración 
internacional. 

La inserción en d concierto educativo. nacional e internacional es. más que un acto 
voluntarioso o de oportunidad. una decisión trascendente para Ja vida institucional. Ja que 
para rcalizD.rse con las mejores perspectivas. exige inducir retOrmas de tondo que. 
rcdircccionando sus esfuer¿os. abran a In institución nuevas avenidas que canalicen el 
enom1e po1cncial creativo y propositivo de sus docentes e investigadores: Para responder a 
estos dcsafios Ja Rct'Orma Institucional se ha concebido como Ja estrategia que. a través del 
Programa de Desarrollo Institucional. confirn1ará al Politécnico como una Institución 
abierta al cambio y con visión de Cuturo. 

EJen1entos a considerar para definir ID visión Institucional al 2025 . 

Plmafonna tecnológica de gran capacidad para la operación de redes intra e 
intcrinstitucionalcs. 

Uso cticicnh! de Ja infraestructura y mecanismos efectivos de colaboración para el pleno 
nprovc:chan1icnto de instalaciones y equipos. 

Las Escuelas. Centros y Unidades del IPN (ECU-s) interactuarán 'entre si como sistema 
a.bicnos. participando en el intercambio de personas y conocimientos. 

Acucrdos ·para el n:conocin1iento de créditos. programas y riiovilidad de - docentes. 
investigadores y estudiantes. 

Redistribución d~ Ja n1atricul'a institucional en todas sus dreas y niveles. de manera que Jos 
egresados respondan a las necesidades de los sectores económicos y sociales. 

Niveles ~u.Jccundos de calidad. incluyendo cobenura. eficiencia y peninencia • Haciendo 
i:nrltsis en cJ desarrollo de habilidades intelectunles. dando prioridad a In creatividad. al 
aprcndiznjc por descubrimiento. a Ja innovación y al ejercicio de las íacultades ~r:í'ticns ~e 
fllS estudiantes. 

Fom1ación con una visión científica. humanista y responsable frente a las necesidades y 
oponunidades del desarrollo de :Vtéxico. 

Incorporación pcrn1ancnle de experiencias de aprendiznje vinculadas con Ja práctica 
prorCsionaJ. 

TF'C'Tc r'ON 
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La capncidad de gcnerac1on y aplicación del conoc1m1cnto se habrá fortalecido como 
consecuencia de la consolidación de los cuerpos académicos Jos cuales. cumplirán con los 
cstándares internacionales propios de cada disciplina. 

Definición de lineas de investigación en las ECUS. construyendo nichos de especialiZación 
que les den idcntidnd en los medios académicos y en los sectores social y productivo. 

Aportación continua de propuestas y soluciones al desarrollo sustentable del paÍs. 

Las ECUS basarán el desarrollo de sus actividades sustantivas en profesores· de· .. carrera 
integrados cn cuerpos ucadCrnicos los cuales. cumplirán con los estdndares internacionales 
propios de cada disciplina. -

~'rc.!'~;~~~~-scrá. sobre todo. un tutor y facilitador del aprendizaje Y. d~~ acceso.ª' Ja 

Las actividades de generación y aplicación del conocimiento generarán recursos 
adicionales. 

El JPN se habrá simplificado. dando lugar a fonnas de orgnniznción a·cadémico -
adn1inistrativa ágiles y flexibles 

3.1.SOBJETIVO 

Servir a las n1ayorías y ser Ja má.xima casa de estudios pública gratuita. y laica. con su 
trabajo orientado hacia la tbrn1ación de recursos humanos profesionales en el campo de la 
ciencia y la tecnología en sus tres niveles educativos (Dirección de Servicios Escolares. 
IPN. 1999. p.46). 

3.2 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA 
DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINITRATIVAS (UPllCSA). 

3.2.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA 
DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINITRATIVAS (UPllCSA). 

La UPJICSA surgió por decreto presidencial el 31 de agosto de 1971 bajo el fundamento 
nll'dcrnizador de la descentraJiz¡ición acadén1ica. proyectada como un planteamiento 
innovador dentro Ud sistema .. Tecnológico Educativo. pocas escuelas del país son 
i:omparahli:s en cuanto a su belleza. dinamismo y propucsta educativa. Fue creada con el 
propósiro dc fonn~r recursos hun1anos para dcsen1peñar actividades profesionales 
cspcciticas. requeridas por un pais que crece y se moderniza cn sus dimensiones 
cstrui:turalcs. que demanda destrezas consecuentes con su desarrollo y amplia su horizonte 
tccnolllgico. 

TF.~ 70 r,,..-,N 
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En ella se imparten cursos de los niveles de licenciatura y posgrado .. cuya pnnicularidad es 
el entOquc intcrdisciplinario en profesiones de interfase pertenecientes a Jas .áreas de 
Jng.enicria (en Transporte. Industrial. Informática). Ciencias Socio.les y Administrativas: 

La UPIJCSA es un plantel de educación superior al que se Je dió vida después de pensar en 
todos y cada uno de sus dctalJcs. hasta lograr que éstos tuviesen una annonia equilibrada. 
EJi:ctivamentc lo que mas llama la atención de esta Unidad. es Ja armenia y la congruencia 
que hay entre sus instalaciones. filosofia y actividades académicas (UPJlCSA.1987 .. p.6). 

Desde luego la creación de t:sta Unidad Intcrdisciplinaria no fue obra de la improvisación. 
La UPIICSA tOrma parte de un ambicioso y visionario proyecto de descentralización del 
Instituto Politécnico Nacional;. este proyecto obedeció a circunstancias muy particulares y 
apremiantes. 

En la década de los setentas. el Instituto se encontraba en una situación dificil; el 
crccimien10 dc su población estudiantil era cada vez mayor y por otra parte. la realidad del 
pais cxigia nuevos c.:ntbques educativos. Anlc tales prcn1isas. las autoridades institucionales 
se dedicaron n la tarea de esbozar un proyecto para la creación de escuelas que funcionaran 
fücra dcl árnbito del Casco de Santo Ton1ás y de Ja Unidad Profesional Zacatenco. Se 
impartirian carreras no tradicionales y que respondieran a Ja demanda de recursos humanos 
capacitados. planteada por los sectores económicamente activos del país. 

El proyecto fue cn1n.:gado a las autoridades federales para su revisión; el 31 de agosto de 
1971 y éste fue aprohado por decreto presidencial. 

Las instalaciones que constituyen la Unidad con su muy panicular línea arquitectónica. 
fueron entregadas y puestas en marcha para su inicio de las actividades académicas. un año 
después de su creación. Para entonces la UPIICSA contó con los edificios de Gobierno .. 
i:ultural. Ciencias Básicas. Laboratorios de Ciencias Básicas.. Ciencias Sociales y 
Departamento Atlético. 
En esta primera etapa de su vida . la unidad tenia seis de nueve edificios que la 
constituirían. El 6 de noviembre de 197'2. dieron comienzo oficialmente las actividades de 
i.!'sta L'nidad Profesional con las licenciaturas en Administración Industrial e Ingeniería 
Industrial. 

La segunda Fase Je Construcción continuó y en 1973 se inaguró el edificio de ciencias de 
lot ingcnicria: mas tarde. el edificio de Ciencias Aplicadas se asoció a. los ya existentes. para 
rcti.."lrza.r y auxiliar a las asignaturas teórico- practicas. 

En el n1cs de mayo de 1974. se inaguró el edificio de graduados e investigación inició sus 
~cth:idades docentes . 

En el mes de nlav1. ... Ji: 197~ empezaron los cursos de la Licenciatura de Ciencias de la 
fnti...,m1ti.tica. · 
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En el mes de septiembre de J 976 nbre sus puertas Ja Licenciatura de Ingeniería en 
Transporte para dar marcha n sus nctividadcs acadCmicas. 

La carrera de Ingeniería en Jnformdtica se inicia enjulio de 1998. 
Al inició de sus actividades la UPllCSA contó con Ja colaboración pionera y mentalidad 
progresista de 131 profesores y 148 empicados administrativos: su primer población 
estudiantil. estuvo integrada por 2015 alumnos. de los cuales 1278 se inscribieron a la 
licenciatura de lngcnicria Industrial: n1icntras que los 737 restantes se matricularon en el 
programa de la licl.!'nciatura en Administración Industrial. 

El con1prorniso institucional encomendado a la UPIICSA ha detcnninado la observancia de 
los lineamientos marcados en los programas nacionales. así como los indicados en el 
mercado de trab¡1jo al que concurren los egresados de esta Unidad. Dentro de este marco y 
para responder n los objetivos específicos de esta Unidad Profesional (UPIICSA.1990. 
p.61) 

3.2.2 LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA UPllCSA A NIVEL 
LICENCIATURA SON: 

INGENIERii\ EN TRr'\NSPORTE. 

El plan di: i:studios de esta Licenciatura cuenta con los cursos necesarios para proporcionar 
los conocin1ientos para la identificación y diagnóstico de problemas de transporte: 
pl~míficaciún y diseño de sistemas de transponación. la integración. implantación y 
cjC"cución de las funciones organizacionalcs de los sistemas de transporte. 

INGENIERIA INDUSTRIAL. 

Esw Licenciatura agrupa conoc1m1cntos científicos. técnicos. metodológicos. 
socicoeconón1icos y adn1inistrativos. a fin de formar profesionales capaces de contribuir al 
desarrollo industrial d.d pais y al aumento de la productividad. mediante el desarrollo de 
los recursos naturales. humanos y financieros. sobre todo. considerando las necesidades 
exish:ntes del pais tUPllCSA t 999. p.32). 

INGE::-.:IERIA INFOR:\IATICA. 

Esta Lkencimura ugrupa conocimientos para tOrmar profcsionistas ca.paces a contribuir al 
dis..:i10. construcción opc:ración y mantenimiento de sistemas integrales que conlleven al 
incri:mcnto de la calidad y productividad de una empresaª con un enfoque 
inti:rdiscilplinario. de rcspi:to al individuo y al medio ambiente 

LICE:"Cl.·'\TL'RA E::-: ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL. 

La Licenciatura i:n Administración Industrial agrupa una serie de cursos. destinados a 
coordinar los recursos de la empresa para obtener óptimos resultadosª distinguiéndose de 
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otras Licenciaturas similares. por la orientación técnica de los cursos que la integran. asi 
como por Jos problemas que pretende resolver. 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMATICA. 

Esta Licenciatura capacita a sus egresados parn disei'iar y administrar sistemas de 
infOrmación para la solución de problemas en las organizaciones. realizando los cambios 
necesarios para su buen funcionamiento. 

El egresado de esta licenciatura esta capacitado parn sistematizar. racionalmente la 
inl'Ormación mediante el uso de dispositivos de procesamiento de. datos. Ja administración 
y mantenimiento de dicha información. ' ' 

LOS POSGRADOS QUE SE IMPARTEN SON LOS SIGUINTES: 

:>.tAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN 
MAESTRIA EN INFORMATICA 
:>.tAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

3.2.3. ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA UPllCSA. 

"La arquitectura debía estar inspirada en toda la gran herencia que recibimos de nuestros 
antepasados". en palabras del Arquitecto David l'vtui'\oz. logrando así que nuestras 
instalaciones. tuvieran un diseño absolutamente contemporóneo pero muy cercano a 
nuestras n1iccs. 

Su arquiti:ctura fui.: ideada. al igual que las construcciones prehispánicas. para tender a In 
permanench1. a lo cten10. a lo inagotable. y por tanto soponar con absoluta dignidad el paso 
del tien1po. Et Edificio dc Gobicrno destaca por su elevación en fonna perimetral. por 
-.:-ncima dr:J nivel de la plaza principal. sobre una platafonna de pasto. de suaves formas 
piramidales. al igual que los edificios prehispánicos ceremoniales. los cuales siempre se 
d-.:-spluntub;m sobre plataformus. 

Estt..l -.:-rn con (;1 idea de darle 01 la edificación una mayor importo:mcia y jerarquía. obligando. 
~11 111on1r:nto de acercarse. a lt:vanmr la mirada como una señal de respeto. y que podemos 
traducir en la actualidad. como el · reconocimiento de la legalidad. su auténtica 
r-.:-prcsentnción -.:-n d principio Jcgitimo de autoridad democrática. y sobre todo. el respeto a 
nuestras Jnstitucioncs. 

Las esc;1lin¡nas tan1bii!n evocan a las construcciones precolombinas aunque de manera 
.Jctual. En sus ¡1dentros Jc-staca el patio interior. otro elemento netamente mexicano desde 
tiempos ~1ncestrulcs. como los i:spacios dedicados a la educación y desarrollo de los 
.mtig.uos estudiantes del Calmclcatl y d Tclpochcalli. UPllCSA. gigante de concreto y 
cristal. constituye un orgullo para nuestro Pais y por ende para el Instituto Politécnico 
:-.:.:1cion;iJ. 
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La propia distribución de los edificios. pasillos. patios y demás .. son muestra de esta 
evocación ancestral. En una vista aérea tenemos el enonnc parecido de una acrópolis 
prehispánica. donde destaca la distribución en el patio central de las dos grandes 
construcciones. el poder y la cultura enmarcada por las construcciones destinadas a la 
instrucción. En este caso el Edificio de Gobierno "A" y el Edificio Cultural "B". 

En otra vista aérea.. si observamos con cuidado. tenen1os la figura de la serpiente 
Quctzacoatl envolviendo a la Unidad. representada por los pasillos techados. cuyo recorrido 
de la serpiente inicia por la pane oriente de la escuela. donde nace d sol. como haciendo 
referencia al ciclo de formación del hombre. 

De esta n1anera. empezamos con la instrucción prrictica (Laboratorios de Ciencias 
Aplicadas). pasand1.-, por la educación fisica (áreas deportivas). En consecuencia.. la 
forn1ación de los valores de convivencia social incluyendo Ja preparación para la 
comunicación con otras culturas. para el desarrollo equilibrado del hombre (Edificio de 
Ciencias Socinles y Administrativas y Edificio Cultural) y para el conocimiento 
tecnológico (Edificio de Ciencias de la Ingeniería). 

Los conocin1icntos cientiticos de la abstracción y aplicación en la fisica. Ja química y las 
nrnlemtlticas. y el c.Jcsarrollo de Jos principios y valores. así como del método y del trabajo 
en equipo. se exponen con singular annonia y calidad especial en el Edificio de Ciencias 
Bdsicas y sus laboratorios "ligeros". hasta llegar al conocimiento má.ximo y generación del 
misn10. con el Edificio de Posgrado en el ocaso del día. es decir. el lado poniente donde se 
oculta el sol: y no por ello el final. pues aqui mismo se desarrollan las técnicas y 
mi:canisn1os para la educación continua. Ja vinculación institucional con los sectores 
Público. Privado y Social y el impulso al servicio externo a través del Plan Escuela
Industria. 1.]lh: le pcm1iten a la UPIICSA cerrar el circulo vinuoso de su evolución 
sistcmütica. vigorosa y sustentable. 

Así es corno se rnuestran la sin1bologia y Jos valores de la UPJICSA. tratando de rescatar y 
manti:ncr cnccndidn nuestro cspiritu ancestral.. en un intento por trascender en la historia 
corno un;i de las instituciones educativas más imponantcs de nuestro planeta. 

Esia es UPllCS.•\.: una Unidad Profesional conceptualizada por la grandeza de sus 
cn:adores que-. en conjunto con sus autoridades de todos los tiempos. profesores. alumnos. 
trahajuJorcs y c-grcsados. le han heredado a nuestro pais la esperanza de que nuestra 
juvc-ntuJ alcance- su desarrollo profesional e integral. como respuesta fehaciente y lealtad 
insl1sla~ahlc a nuestro país y sus invaluabks recursos naturales que generosamente nos 
lltllrgu. y al inagotable sacrificio que realiza el pueblo de México. al darnos Educación. 
P;1tri;1 y Libcrt;1d. ( H. Consejo TC:cnico Consultivo Escolar de la UPIJCSA.2000. p.14). 

La l iPllCS.:\ esta ubicada al oriente de la Ciudad de ~1Cxico. entre las calles de Canela y 
\.";1inilla ;ti ~l1rtc. Sur 187 y .·\fiil al Oriente. avenida Té al Sur y Resina al Poniente. en una 
supcrticic de terreno 1 12000 n1etros cu~drados. 
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La Unidad está integrada con la siguiente infraestructura: 

1972 Los edificios de: gobierno. cultural. ciencias básicas •. Ciencias Sociales. Laboratorios 
Ligeros (Física y Química). 

1973 Ciencias de la Ingeniería. Edificio de Ciencias Aplicadas. 

1976 Edificio de la Sección de Graduados. 

2000 Edificio de Actividades Deportivas (en construcción). 

La disposición de los edificios y las relaciones entre ellos corresponden a la organización 
ncadén1ica de la Unidad Intcrdisciplinarfa. Son edificios aislados con funciones especificas 
para ser utilizndos por todas las Licenciaturas. Para obtener un orden y una unidad 
arquitectónica con el conjunto. a pesar de la diferente finalidad de cada edificio. se utilizó 
un material predominante el concreto aparente trabajado en diversos acabados y texturas. 
tanto en los edificios como en los elementos de urbanización de la Unidad. para lograr entre 
los edificios sencillez y unidad en el conjunto. 

Los edificios escolares están localizados en la perit'"eria del terreno entre espaciosjardinados 
e intercomunicados por Ureas de circulación bien definidas y pasos a cubieno. Se 
consideraron tan1bién áreas de estacionamiento entre los edificios. para dar servicio tanto a 
nlaestros con10 alumnos. 

Edilicio de Gobierno. 

Este ~diticio queda ubicado en la pane central. relacionado con todos los edificios mediante 
una plaza que a Ja vez constituye la comunicación mas imponante con el exterior. · 

En este edificio se estabJe~cn las relaciones de comunicación a través de un solo acceso 
pcrt'Ccta1nentc definido. cnmarcndo por dos escalinatas que conducen a un patio interior4 
cerrado y descubicno. que tiene Ja función de un gran vestíbulo de distribución. -Se 
compone Fundamentalmente de tres plantas: La baja ubicada a 1.40 m de altura sobre el 
nivel de la plaza. la planta alta y la planta del sótano ocupada por algunas instalnciones y 
servicios. 

En d edificio de gobierno esta la Dirección. las subdirecciones. las jefaturas de carre~ el 
control ~scolar n ;ivel licenciatura. los Servicios l'v1édicos. Asesoría Jurídica.. seguimiento 
y vinculación de egresados. coordinación de horarios. depanamento de actualización 
profesional. y desarrollo docente. oficina de titulación • Difusión Cultural. Control y 
Apoyo a .·'\ctividades Docenh:s. Servicio social y prestaciones. 
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Edificio del Centro Cullur..11. 

Localizado sobre el mismo eje compos1nvo del edificio de Gobierno.. este edificio 
constituye seguramente uno de los lugnres de mayor interés para alumnos por las funciones 
que desempeña dc.:ntro de la unidad. 

El Centro Cultural estñ ubicado a 1.40m de altura sobre el nivel de la plaza. con dos pisos 
principalc.:s y uno de sótano. Este edificio sirve a la comunidad estudiantil y proporciona 
comunicación e información a travCs de dos auditorios .. uno con capacidad para 300 
cspectadon:s acondicionado óptica y acústicamente para la realización de conferencias y 
debates. existiendo una adecuada ilun1inación y cuenta con equipo para proyecciones de 
cincmatografia. El otro auditorio tiene un cupo para 100 espectndores .. acondicionado en 
una fom1a 1nas n1odcsta que el auditorio anterior. 

i\mhos uuditorios ocupan la panc central de la planta alta y se comunican con la plaza del 
conjunto. a travCs de un vestíbulo general de distribución de gran amplitud y doble altura~ 
que puede scr utilizado co1no sala de exposiciones. Complementan la planta baja el centro 
de infomrnción y documentación. una sala de lectura al aire libre y una cafetería .. además 
de contar con cubículos para lectura y trabajo de equipo para estudiantes y salones para 
in1panir cursos de idiomas por parte del Centro de idiomas: y de informática básica y 
avanzadn por parte de la Unidad IntOrmática. 

Parte del acervo de la biblioteca se encuentra bajo la sala de lectura.. ocupada por una panc 
del sótano del edificio. y en el área de Telcducativo se tiene material videograbado y de 
diversa indoh: para apoyar. tamo a maestros como a los alumnos con material audiovisual 
para reatim1ar la catedra. 

Edificio de Gradu11dos. 

Sc encucntn1 al Poniente de la Unidad. Cuenta con un acceso y estacionamiento sobre la 
calle dc Vo:linilla. 

Este edilicio ticnc un auditorio con una capacidnd de 140 personas .. esta interconectado con 
r.:l centro telccducativo .. cuento. con una Biblioteca .. un Centro de fotocopiado. tiene un 
lnbotorio dc con1puto po.ra uso de los estudiantes y profesores: y están integradas a esta área 
adi:1nás de la Sección de Estudios de Graduados e Investigación Científica y 
TcCtll.'llógica(SEGlCyTI. el departamento de Plan Escuela Industria y servicio externo. 
Scn1inarios de Titulación. c:l dcpanamcnto de Investigación • Orientación Educativa y el 
Laboratorio de Control Nun1érico computarizado (80. Arriaga Aguilar .. Cipriano 1998.). 

Edificio de H1isic11s. 

Sc localiza al poniente del terreno. próximo a los laboratorios ligeros. para su mejor 
funcionamicnto. 
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Este edificio esta constituido por tres niveles una planta baja y un sem1sotano. En este 
edificio esttln localizadas las Jefaturas de Academia de tv1ntcmtlticas. Quimica. Física. 
Humanidades y Ciencias Sociales. además cuentan con cubiculos para profesores en cada 
academia. una sala de computo para el edilicio un centro de fotocopiado y la jefatura de 
departamento del Edifico de Ciencias Btlsicas (Actualmente se esta rclorzando este 
edificio). 

Edificio de Lahorutorios de Ciencias Hásicas. 

Este edificio se localiza ul noreste del terreno. próximo al Edificio de Ciencias Básicas. 

Consta de dos plantas y esta integrado por laboratorios de Física ·" de Química. tiene una 
;;1ula modelo que cuenta con todo el siguiente equipo para impartir una clase: proyector de 
acetatos. televisor. vidcograbadora. pantalla y pizarrón. laboratorio de computo. almacenes 
para cl resguardo de nuttcrial. tanto para Física y Química. un taller de reparación de 
instrumental de química y un laboratorio de pruebas parn dar servicio n la Industria. 

Edificio de Ciencias Sociales y Administruth·as .. 

Está localizado dentro del núcleo de edificios centrales del conjunto y cuenta con acceso y 
estacionamiento sobre la calle de Canda .. al Norte del Terreno. 

Este edificio esta constituido por tres niveles una planta baja y un semisótano. en·.este 
edificio cst:in localizadas las Jefaturas de Acndcmia de Ecánomía~·- Derecho.; 
.-'\dn1inistración. Finanzas. Iv1crcadotccnia. Recursos Humanos y Tecnología Informática 
adcn1as cuentan con cubiculos para protCsores en cad:l academia. dos ·salas de Computo en· 
cl cdilicio. un ccntro de fotocopiado. un aula modelo y la jefatura de Oepanamento del 
Edificio Je Ciencias Sociales 

Edificio t.lc lnj!cnicria 

S..: localiz;1 al este del terreno. próxin10 a los lnborntorios de Ciencias Aplic:idas. Para su 
nu:jor comunicación. Cuenta con un acceso y estacionamiento propio sobre la calle de Té. 

E~te edilicio esta constituido por tres niveles una planta baja y un semisótano. Están 
h.'lcali:.....adus las Jefaturas de .~\.endemia de Informática. Computación. Sistemas de 
rransponc. Investigación de Operaciones. Ciencias Básicas de la Ingeniería. Ingeniería 
Industrial y Producción: ademds cada Academia cuenta con cubículos para prolesores. En 
d ~·diticin existen tres salas de computo. una de ellas destinada a la enseñanza de disei\o y 
...tihu.io por con1putadora. en la planta baja se encuentra la jefatura de departnmento del 
Editicli dc lng~~nic:ria y da servicio a todo público un ceratro de fotocopiado. 

Edificio t.lc Ciencias .~,plicacJas 

Se ll.'lcaliza al sureste del terreno. prox1mo al Edificio de Ingeniería. para su mejor 
con1unicación. Cuenta con un acceso y estncionamiento propio sobre la calle de Sur 187. 
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Este edificio es de un solo cuerpo con dos zonas. una de un solo nivel. de gran runplitud y 
doble altura. destinada a la instalación de maquinaria y equipos de Laboratorios de 
Procesos de !\-1anufo.ctura. Control de Calidad. Ingeniería de Métodos. Taller de 
Mantenimiento y Taller de Tecnología de Vehículos. 

La otra zona consta de dos niveles donde se encuentran los servicios administrativos .. 
sanitarios. regaderas. almacenes. cubículos. para profesores. radiografia industrial: así como 
laboratorios <le control de calidad. Ingeniería de métodos. Electricidad y Control .. Robótica 
Sala de Con1puto y oficina de Procesamiento de lnfonnación Escolar y Estadistica. 

Edificio de acth·idadcs Dcporth•as. 

Esta en construcción Actualmente . 

3.2.-4 FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UPllCSA. 

Son los elementos. fitncioncs y nccioncs considerados para cumplir con la función social. 
tecnológica y Jos medios disponibles para la realización de los objetivos de la UPIJCSA. 

FILOSOFIA DE LA UPllCSA. 

La educación en la UPlICSA. se mantiene en un proceso permanente de renovación .. acorde 
con Jos avances de la ciencia .. tecnología y con los problemas socioeconómicos y culturales 
<le ;\fCxico. 

En la UPJICSi\ se crean los sisten1as y los procedimientos necesarios para Ja actualización 
<le Jos planes y programas de estudio. en cuanto a objetivos. contenido .. métodos y medios. 

La cducaciún cs integral. ya que está encaminada a desarrollar moral.. intelectual y 
lisicamente a los egresados para que éstos contribuyan a establecer Ja infraestructura 
nccesari<.1 para el desarrollo económico de pais. Por tanto la educación se poya en una sólida 
h:.1sc de cultura general cicntifica y humanística. que se complementa con la ensei\anza 
h ... cnológica dc tal fi."lrma que se prepare al estudiante para la educación permanente. el 
traha_in productivo y la panicipación social renovadora en un mundo de constantes 
ca1nhios . Esta educación. es activa y busca el conocimiento y el dominio del método. d 
Jc-so.1rrolh.l de la creatividad. la capacidad de autoeducarsc y de apn:nder a cambiar. 

Sin 1,,kscuidar lo individual. en la UPIICS .... \. se proporciona la capacidad colectiva e 
intcn.Jisciplinari:.1 para el trabajo científico y tecnológico y para el servicio social. : la 
invcstig:.1.:ión científica y el desarrollo tecnológico se orientan preferentemente a la 
soludón Je prL"lhlcn1as de int~r¿s parn el des:irrollo industri:il y de sistemas de 
..:Llllllmii.:aciún del pa1s. atendiendo a su necesidades prioritarias. 
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3.2.S OU.IETIVO DE LA UPllCSA. 

Preparar profesionales con formución intcrdisciplinaria a nivel licenciatura y posgrado., en 
profosiones de interfase que estén contenidas en las áreas de lngcnieria. Ciencias de la 
lnJOrmáticu. Ciencias Sociales y Administrativas: así como prornov&:r Ja investigación y el 
desarrollo cicntilico y tecnológico. a fin de satisfacer las m:ccsidades del País. 

3 .. 2.6 Ol~GANIZACION DE LA UPllCSA. 

La UPllCSA contOrn1c a Jo dispuesto por el Reglamento Jntcmo del Instituto Politécnico 
NacionaL hu adoptado desde su creación una estructura organizacional acorde a las 
necesidades de su filosotla. objetivos y enfoque intcrdisciplinario (IPN.1989. p.16). 

La Dirección del plantel tiene co1110 funciones cumplir y hacer cumplir las leyes y 
rcglu01cntos vigentes. los planes y progrnmas de estudio y en general. las disposiciones y 
o.cuerdos tonrndos por las autoridades competentes. También tiene a su cargo el desa.rrollo 
de hts lahorcs en Jbrma ordenada y eficiente. Por otra pane. coordina las nctividades de Ja 
subdirc-cción i\.cadétnicu. Técnica y Administrativa. Sección de Estudios de Graduados e 
lnvcstig.acicin Cicntitica y Tecnológica y la de los departamentos Plan Escuela-Industria. 
Atlético. Rcluciones Publicas y Difusión Cultural .. 

La subdirección Técnica es responsable de organizar y controlar el registro escolar .. tramitar 
y cxh:ndcr Jos Jocun1entos y constancias de estudios para los alumnos. tanto para los cursos 
normales como para los cxdmcncs a titulo de suficiencia . 

La función de la Subdirección r\.dministrativa es elaborar los proyectos de presupuesto de 
la Unidad. al igual que realizar los trámites adn1inistrativos referentes al personnl docente. 
técnico. ud111inistrativo y de servicios generales. 

La Subdin:cción ...-\.cadc.!mica. por su parte .. vigila el cumplimiento de Jos planes y 
programas de L!'studio. coordina las actividades .acndémicas y programa el calendario de Jos 
L!'xámcnes departan1c:ntales y a titulo de suficiencia. secuencins de horarios de clase y las 
actividadi.:s acadén1icas dt:I plantel. A esta subdirección reportan entre otras las jefaturas de 
Di.:partamcnto entre las cuales se encuentran: Ciencias Btlsicas. Cicncins Sociales. Ciencias 
dC' lu lngenic-ria y Ciencias Aplicadas en donde se impanen los cursos de nivel 
Lkcnciutura. 

En Ja sccciOn de Graduados e Jnvcstigución .. se Disc1)an e impanen cursos de Mnestria y 
Especialización. La SL!'cción de Estudios de Posgraduados e Investigación (SEPJ). está 
intc!:,!radu por la Coordinación de ?vtaestrias en donde existe un coordinador por cadn 
'.\ hlcstria: mm jcfaturu de Investigación. la cual pron1ucvc. coordina y controla los proyectos 
d'-" invcstigar.:ión que Se! realizan en la Unidad .. una jefatura de Difusión que promueve la 
'i111.:ulacilln de l;i SEPI con el extL!'rior. y control escolar que realiza los tr.:imites 
adn1inistnuivos. 
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3.2. 7.ln"·cstis;:ución. Desarrollo Académico y Vinculación con La Industria. 

La UPIICSA posee una infraestructura en la que se realizan una serie de funciones 
tendientes. no solo a la formación integral de sus educandos sino a Ja de todos y cada uno 
de sus miembros. de tal manera que se logre una mayor integración con la sociedad. entre 
éstas. destacan por su imponancia: 

Investigación. 

Una de las actividades prioritarias de la Unidad es la Investigación y desarrollo 
Tecnológico. este proyecto tiene como objetivo impulsar la investigación básica y 
cspcciulizada bajo el entOque de que sus resultados encuentren plena aplicación en los 
diferentes sectores de la sociedad. para obtener el reconocimiento del trabajo de 
investigación. tanto de profesores como de alumnos que participen en este tipo de 
proyectos. 

Los Jines de Ja investigación científica básica y aplicada desarrollada en la Unidad. deberán 
dar respuesto a los proyectos planteados por el propio Instituto. que persiguen el desarrollo 
científico y tecnológico a nivel nacional. al mejoramiento de las regiones de mayor rezago 
socinl y económico. 

Dentro del l.P.N. existe d proyecto de formar y nctualizar los valores en Jos recursos 
humunos. ¡1 efecto de integrar los cuadros de investigadores con el mtls elevado rigor 
acadCmico. humanistn. científico y metodológico. promo\'iendo que Ja-infraestructura de 
los ser\'icios de educación tecnológicn en sus diversos tipos. niveles y modalidades. 
permi1un la tOrmución de investigudorcs. 

En csi: sentidL"l d J.P.N. valora el trabajo académico de los docentes investigadores a través 
de premios y estin1ulos. proporcionti.ndoles el npoyo para su participación en eventos 
nacionales e intcmncionales. induciendo de igual tOnna a Jos estudiantes a participar en las 
actividrn..fes de investignción (Programa de Desarrollo Institucional.IPN.2001. p.71 ). 

El l.P.~. impulsa la creación de Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las 
principales ciudades Je los polos de desarrollo industrial del pnis y se realiza investigación 
cn d scctor productivo para conocer sus ncccsidndcs. estableciendo mecanismos de 
concentración que pem1itan definir y coordinar las lineas de desarrollo que contribuyan a 
111e_jorar el tln:a productiva y de servicios. 

L¡1 vinculai.:ión en la UPIICS . .\. se realiza mediante las funciones de un dcparta.rrtcnto creado 
1..•xdusinuncntc para atender Ja conexión de la Unidad con los diferentes sectores esta tlrca 
.1 h1 ... ¡ue sc h;1cc n:fcrencia es El Plan Escuela Industria que tiene la función de vincular 
.1lumnos y C"gn.·sados dC' la escuela. con el sector productivo del pnís. Los servicios que 
nfrece sl.1ri: Pr..tc:ticas Prot'C!sionnles. Pr:ictic:::is Escolares. Balsa dt;!' Trnbaja y Becas 
l1tnrg;1das. t.:mto para almnnos como personal doct:ntc de la unidnd paru t:studiar cursos de 
actualiz~u:i1.in. capacitnción continua y Diplornados . 
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Se entiende como scn.•1c10 externo a la organizac1on y sistematización de Jos recursos 
académicos y tecnológicos. para proporcionar servicio y asesoría en las áreas de Ingeniería 
Industrial. Ingeniería en Transporte. lntbrmútica y Administración a los sectores público. 
privado y social. 

El servicio externo implica grandes beneficios. tanto para Ja UPIICSA como para Jos 
di forcntcs sectores~ entre 1 os que cabe mencionar: 

Vinculación con el mercado de trabajo en donde se derrollarán nuestros alumnos y 
egresados. 

Obtención de recursos tim:mcieros para el logro del autofinanciarniento de Ja UPllCSA. 

Adaptación. asin1ilación y transferencia de tccnologia entre los sectores involucrados. 

El sector productivo puede disponer de asesoría y servicios tecnológicos de alto nivel a 
costos realmente bajos. 

La retroalimentación obtenida de esta relación permite una nctualización constante de 
plo.1ncs y programas de estudio y de los académicos. que consecuentemente incide en la 
tbm1ación de profesores capacitados de acuerdo a necesidades del sector productivo. 

El scn.·icio cx1crno se proporciona a través de Jos siguientes programas: 

,..'\.scsoria y scn.·icio tecnológico. 

Investigación y desarrollo tecnológico. 

Forn1acilln. actualiz;:icion y desarrollo profesional. 

Cap~tcitacion en I y para el trabajo. 

Educacion contínua. 

Seminarios de titulación 

Cursos de int'Onntltica 

Cursos de idion1as 

El servicio externo es una 'a1tem:uiva viable,y eficaz.para-lograr Ja ·vinculación escuela
industria. d autofinancian1iento del sector educativo. el. intercambio y. desarrollo 
tecnológico y Ja modcnización del nparato product~v~~ .-

3.3 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LICENCIA TURA DE INGENIERIA EN 
TR,\NSPORTE. . . ' •. ,.. . 

- -. - ' -'_·¡.-.- - ·-:: '· 
En las po.1ginas posteriores se pretende realiznr -una bre'\.~e ·semblanza de la Ingeniería en 
trunsportc. prctcndk·ndo dar al lector un panorama general de Jos orígenes .. su desarrollo y 
=--u perspectiva de esta licenciatura. 
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3.3.1 NACIMIENTO DE LA LICENCIATURA DE INGENIERIA EN 
THANSPORTE 

La importancia económica y social de los transpones es tal. que resulta inimaginable Ja 
realización de cualquier uctividad humana sin un adecuado sistema de transponación. En 
ese sentido. i:s indispensable contar con profesionistas capacitados para la atención de la 
compleja problcmótica del transporte. En efecto. es necesario contar con una preparación 
especifica en relación n los problemas del transporte. Esto no invalida la insustituible 
aportación de diversas disciplinas para las actividades de disc1,o. construcción. operación y 
regulación del transporte. sino que resalta el papel fundamental que debe desarrollar la 
Ingeniería de Transpone para logrnr cada vez mejores soluciones en un medio que se 
caracteriza por su gran dintlmica. 

Si bien los problcmns de transpone no son en absoluto recientes. y tampoco lo es el 
n:conocin1icnto de la necesidad de profcsionistas especializados. no es sino hasta hace dos 
décadas. que el Instituto Politécnico Nacional crea Ja licenciatura en Ingeniería en 
Transporte. En realidad. la preocupación del Instituto Politecnico Nacional por los 
problemas de transpone ha sido. desde su creación. constante y explícita. Prueba de ello lo 
aporta el siguiente fragn1cnto del ··Reglamento Provisional del Instituto Politécnico 
Nacional. según acuerdo de la Secretaria de Educación Pública·• de 1994: ·• ... ciertas 
especialidades dcbr:rdn sr:r orir:ntadas hacia fines que imperiosamente reclama nuestro país. 
como la ingr:nicría de carninas. puertos e irrigación. ya que es una incongruencia que el 
Gobierno de la República emprenda grandes trabajos viales. de sistemas hidrd.ulicos y no 
cucntr: a la vr:z con un centro principalmr:ntc apto para la habilitación de tc!cnicos 
compr:tcntr:s r:n las tlreas de obras. puesto que los estudios. que sobre esta materia se llevan 
a cabo r:n nuestros plantr:les. han tenido hasta ahora un cardcter introductorio o 
fragn1r:ntnrio.·· 

En estr: sr:ntido. se han in1panido dr:ntro del Instituto Politécnico Nacional. diversas 
disciplinas tcndir:ntr:s a proporcionar profcsionistas para la atención de Jos problemas de 
transporte. pero no obstante no se atacó de manera integral la compleja y especial 
problcmd.tica del transporte. Por ello sc creo la Licenciatura en Ingeniería en Transpone que 
se cmpr:zó a irnpanir en el Instituto Politécnico Nacional en el año de 1976. 

Tal suceso rr:presr:ntó la culminación dr: una serie de estudios y trabajos preliminares. Una 
vez pi.anteadas las buses. se inicio Ja labor docente. y r:n ello transcurrieron práctica.mente 
diez arlos para rr:alizar Ja primera nlodificación del plan de estudios. Es imponante como 
cu~ilquir:r otra licr:nciatur...i que sean analizados y evaluados cada cinco años en promedio. 
con el fin de n1eiorur constantemcntr: su estructura. su tbrma. su contenido y su propia 
dintimica. dcsarr..;Jlando con estas acciones una curricula de esta licenciatura capaz de 
satisfacer los necr:sidadcs y modalidades que impone r:I desarrollo económico de nuestro 
pu is. 

Cabr: sefialar qur: Ja preocupación de lus autoridades del I.P.N. por el mejoramiento de la 
Licenciatura. no es sino un reconocimir:nto de la importancia que reviste para el desarrollo 
cconU111ico Je nuestro pais. seria un error el pem1itir que Ja Ingenieria en Transporte no 
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preste los servicios individuales que puede aportar . Así mismo se reconoce que aún en su 
desarrollo. tanto a nivel académico corno a nivel de fundación social. se precisa acelerar 
dicho proceso. puesto que su papel es insustituible y crucial dentro de In actividad 
cconórnica y social. 

3.3.1.1 IMPORTANCIA DE LA CREACION DE LA LICENCIATURA DE 
INGENIERÍA EN TRANSPORTE 

L<.lS creadores de la licenciatura fundamentaron sobre las siguientes bases Ja necesidad de 
una carrera como la que se analiza. fl...téxico necesita seguir desarrollándose. El desarrollo 
debe ser acelerado. autónomo y en beneficio de las mayorías. Para lograrlo se requiere de 
un n1ayor grado de organización del país. A n1ayor grado de organización se requiere de 
mas y mejores transpones. por que son un factor de comunicación;. aun1enta Ja dimensión 
del mercado: hacen posible una mayor y nu1s racional división del trabajo: una mejor 
utilización de las ccono1nias regionales y nacionales: y porque condicionan la localización 
de las actividadcs cconórnicas. sociales y culturales (l\.-tuñoz de Luna. A bel 1976. p.1 I). 

Por Jo cxpuesto. debe procurarse que el desarrollo del sector de transpone y 
comunicaciones. ocurra a un ritmo mas acelerado que el crecimiento económico del país. 
en forma tal que sntisfaga las necesidades anotadas. En esto. la educación debe jugar un 
pnpel muy in1ponantc porque es el mejor medio para introducir en el sector los 
conocimientos que pernlitirtln n1cjorcs soluciones a su problemática y la creación o 
adaptación <le las tecnologías necesarias. acordes con nuestra realidad y nuestros objetivos 
nm.:ionales. 

Por otra pane. si bien es cierto que la Ingeniería en Transpone se encuentra en un alto nivel 
de desarrollo cn los países industrializados. también Jo es que en los paises en vías de 
desarrollo. el dcscnvolvitnicnto de esta disciplina es incipiente. Panicularmente. México 
cuenta con diversas arcas de especialización en transporte. tales como aeronáutica. 
Tcrminalcs <le Transpone ~tarítimo. Infraestructura. etc.: todas ellas diseminadas en 
Ji\'crsos centros de estudios superiores en la RcpUblica. pero sin que se halla intentado~ 
hasta la focha. una onJcnación coherente y sistem<itica de la disciplina en cuestión. 

En ct'Ccto. actuahm:nte. cn varias instituciones de educación superior se imparten cursos de 
licenciatura y posgra1.h.l. c-n los que se estudian cspccializadamente elementos o panes de 
lo:> sistcnms de trnnsponaci0n. pero no hay ninguno que estudie el transpone en tOrma 
intcg.ral: c-sto cs. con10 un fenómeno tecnológico. económico y social. que tiene la función 
Je trasladar en el c-spacio a pc-rsonas y bienes: ya sea para llevar satisíactores a necesidades 
dist.:mtcs o viceversa: y para \'cncer las barreras de tiempo y espacio. de tal forma que se 
&.:1.lnscr\'c-n cicnas propicdades cualitativas de ambos. 

Siendo mm funciún Je Ja LlPIICSA Ja fonnación interdisciplinaria de profesionales que 
co111ribuyu11 al correcto desarrollo sociocconómico del país. Je corresponde impanir Ja 
carrera di: Jng.enk·ria cn Transpone. donde se analizaran los sistemas de transpone como un 
dcmi:nto inte~ral di: una compleja estructura social. económica y política (UPJCSA. 1979. 
p. 27l. 
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Corno quedó de manifiesto anterionnente. la Jngcnicría en Transporte se ha venido 
forn1ando con los conocimientos adquiridos de las soluciones. que el hombre ha dado a sus 
problemas de transportación en su devenir histórico. Es una respuesta y una previsión a sus 
problemas actuales y futuros. respectivamente. 

Ello le confiere una de sus características más importantes: además del enfoque 
interdisciplinario y sistCmico. tiene una visión intermodal. Esto se relaciona con el 
n:conocimiento de la existencia de varios modos de transporte que no necesariamente están 
en competencia. sino antes al contrario. ocupan un Jugar y cumplen una misión dentro del 
sistcnu1 intcgrnl <le transporte. l la quedado o debe quedar atrás la idea de los modos de 
transporte aislados o en competencia. Otra característica de la Ingeniería de Transporte es la 
inclinación por fbvorcccr. sicn1prc que ello sea recon1endablc. al uso de los transportes 
masivos. como una tendencia a disminuir los efectos desfavorables v antisociales de la 
excesiva privatización e individualidad inht!rentes al automóvil. w 

Cabe notar que pudiera sugerirse 1~1 idea de crear la lngcnieria en Transporte como una 
cspccializaciUn derivada de otra carrera. En realidad. en algunos países se suponía que los 
Ingenieros de Caminos y Puentes o los Ingenieros Civiles eran los avocados a la 
problcn1ritic;1 de los transportes. Sin en1bargo. no obstante la importancia de tales 
profosiones y el alto grado de conocimiento que tienen de los problcm.as de infraestructura 
v circulación de vehículos. resulta evidente la necesidad de tomar en cuenta otros muchos 
;spcctos de la problcrnritica del transpone. En las siguientes secciones del presente 
docun1cnto se detallan las funciones de la Ingeniería en Transporte. lo que muestra la 
ncccsaria tOrmación intcrdisciplinaria que resulta necesaria para atender integralmente los 
prohlcrnas dt: infraestructura. operación. diseño. plancación. regulación. legislación. 
fhbricación dc vehiculos y c:quipo. El Ingeniero en Transpone se desempei\a en la 
intcrscr.:ción de dichas organizaciones. dando coherencia a las actividades bajo criterios 
unifc1rn1cs y con Ja visión de conjunto. Resulta evidente que la especüdización o Ja 
i111partición de asignaturas aisladas no resuelve Ja compleja problemática del área de 
transpc1rtc. aunque si:an tan1biCn necesarias dentro de una estructura multidisciplinaria. 

3.3.1.:? .•. COMO FL'E CREADA LA CARRERA DE INGENIERIA EN 
Tl{.-\.j\;SP<ll{TE ·: 

La lng.cnieria en Transporte csttl integrada. entre otros. por conocin1ientos de Ingeniería de 
..\~ministraciim. de Econon1ía y de conocimientos especiales sobre tecnología. organización 
1.: historia dc Jos transportes. siendo por esto una profesión de interfase. y en consecuencia 
Jc c11rrcsp1..1ndc ;1 la L'PIICSA impnnirla. 

Par.:i .. ictcmlinar d pc:rtil de) profesionista. se elaboró primero un anteproyecto. 
Sl1mctiéndosc a la consideración de 111iembros de una gran cantidad de organismos del o 
rch1cinnados ul transportc. Se obtuvieron diferencias muy grandes de opinión. debido al 
l.!nfi.1quc qui.! ..:;ida quien tiene del transpone. Sin embargo todos coincidicrón en que el 
fngcniero cn Transporte debía tratar con los sistemas de Transportación . 
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Las grandes difcrcnci::is de opm1ones fueron sobre la cantidad de asignaturas de cada 
disciplina que debería contener Ja carrera. Para resolver este problema se desarrolló una 
metodología detallada en el ··Proyecto de la Carrera de Ingeniería en Transporteº publicado 
en diciembre de t 976 .. que es una adaptación al método de tvtedida de Utilidad .. con la cual 
se evalúan los objetivos y se cuantifica la imponancia que tiene cada asignatura. 

Estas evaluaciones se basaron: en las entrevistas mencionadas .. en los libros consultados: así 
como en programas de estudios de carreras de Ingeniería de Transporte de diferentes paises .. 
y principalmente en las estadísticas existentes sobre el transporte. Con la metodología 
referida se ohtuvo un proyecto. el cual se volvió a someter a la consideración de los 
técnicos relacionados con el sector transporte .. lográndose una mayor integración t:n Jos 
planes de estudio .. que son los contenidos en este trabajo. Todo se realizó con el objetivo de 
que esta carrera esté ::icordc con las necesidades que se requieren .. en esta disciplina y el 
momento actual en que vive el po.is. en su desarrollo sociocconómico. 

3.3.:? ESTRUCTUllA Y CAMPO OCUPACIONAL. 

Las n1atcrias que integran el plan de estudios de la c01rrera están divididas según las ureas de 
conocimientos que integran la licenciatura. Tales áreas se describen a continuación. 

CONOCl!l.llENTOS CIENTIFICOS BASICOS. 

Los conocimientos científicos básicos fonnan una panc muy importante en el plan de 
l.!studios. l.!xisticndo algunos cambios al respecto a las de las cargas tradicionales de 
lngcnieria: 

~1). En lugar de cursnrlos durante los primeros dos o tres semestres como tradicionalmente 
se hace en algunas carreras di.! ingeniería .. se cursan del primer semestre al quinto. Con esto 
se prctcndl.! que los estudiantes tengan estos conocimientos frescos cuando estudien otras 
usignaturas que requieren ellos. 

h) El porcl.!nto.jl.! de csh! tipo de conocimientos es mayor .. con respecto al usual de las 
carrcro.s dc ingcnicria .. con lo cual se pretende producir ingenieros capaces de desarrollar 
tccnologia. para lo cu::il se necesitan buenas bases científicas .. ya que no puede haber 
tccnologia sin ciencia. 

CONOCl:\llENTOS 11.IETODOLOGICOS. 

El ingeniero utilizn conocin1ientos cientificos .. empíricos o heurísticos. a fin de diseñar o 
Oiric.ir los sistcmo.s o procesos que satisficieran las necesidades. sociales .. tomando en 
cL11:ñta ..:1 estado de Jesarrollo socioeconómico del país. Esto implica un proceso que esta 
regido por una ntctodología especifica: La de la Ingeniería. La Ingeniería en Transporte 
tamhiCn rcquien: de dla. 

La n1ctoJoloL!ia est:i constituid.a pt.-ir ..:J método cientifico .. que es el instrumento que 
pennitc nsociÜr los diferentes tipos de conocimientos que requiere el ingeniero y aquellos 
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conoc1m1cntos que por estar íntimamente ligados a esta metodología prácticamente han 
pasado a fom1ar parte de ella. con10 son la Investigación de Operaciones. La Teoría de 
Sistemas y Las Ciencias de la Computación entre otras. 

Por esto. a los estudiantes de la UPIJCSA se les dan estos conocimientos como 
herramientas en su c¡1pacitnción profesional. 

CONOCIMIENTOS SOCIOECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS. 

Los conocirnicntos mas cstructuraln1entc vinculados en d área de transpone. están 
constituidos por las disciplinas económicas. administrativas. sociológicas y jurídicas: 
además entre Jos of,_ic'tivos mús imponantcs de la carrera se encuentran la planificación. 
in1pluntación y din:cción de los Sistemas de transponución: para lo cual requiere un 
conocimiento pleno dd proci:so adn1inistrativo. tumbién es necesario que este profesional 
tenga un concepto muy claro de corno se distribuyen las actividades económicas y cuales 
son los fhctores que: determinan es~t distribución. 

Por lo rnnto. en el prtigr:una de la carrera si: han incluido un .:?So/() de crCditos en asignaturas 
de esta ún:~t. 

CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS DE INGENIERIA EN TRANSPORTE. 

Tanto Jesdc un punh.i di: vista global con10 regional. el sector transporte es muy importante 
..:n d dc:s:.1rrollo ec,'tnllnlico y social del país. Basta pensar que los núcleos urbanos de 
1nayor dinamisn10 ~e i.:oncc:ntr..in sie1npre en torno de las mejores vías de comunicación. 

Los probh:mas de trnm•porte obligan a desarrollar herramientas especiales de análisis para 
.abordarlos. esto es di:bido a las características particulares inherentes al sector. Por 
..:jemph"': 

.:\ l El cst:u.Jo juega un papel preponderante. especialmente en cuanto a In regulación y 
pla11ific:.1eión de iln crsiones. esto hace necesario tener sic1npre en cuenta como objetivo. el 
bicm:swr de la coh:ctividad. 

B) El transporte t.:s un servicio: esto hace que su exploración tenga problemas con 
i::.1rm:ti:rístic¡1s di ft.:rcmcs a los de las industrias productoras de bienes en cuanto n: 

- l·::-01i111:.1dón Je de111:.111da 
- l 0 l111trol d..: C:.1lid:.1d 
- rariric:.u.:iún 
- ln1p,,sibiliJad dc ain1:.1ccnan1iento 
- Prngrmn;.icinn de l:.1 producción 
- \:ari:.ichln cst:.1cional. cte. 

<.:) Es in1prcscimJibl...· desarrollar un cntbque global de transpone que contemple la 
:-oubstituihilid.aJ rdati\ a Je un medio por otro y su relación con la infraestructura. La 
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ausencia de este cntbque en las inversiones realizadas. ha sido causa en buena parte de los 
problemas que enfrenta el sector. 

D) Algunos problemas de circulación de los diferentes modos de transporte. disei'lo de 
infraestructura y planificación pueden ser tratados eficazmente con la ayuda de 
herramientas avanzadas de ingeniería de Sistemas. 

Debido a estas características especiales. es necesario que en los planes de estudio se 
incluyan en los prin1cros semestres a asignaturas que .. con el enfoque de la carrera.. 
describan y analicen el funcionamiento operativo y económico de los diferentes modos de 
transporte. 

Posteriormente se tienen asignaturas que contienen en sus programas las herramientas 
para poder intervenir en Jos problemas de transpone y normarlos. Estas herramientas son la 
Jogistica. Ja operación de flotas y terminales. entre otras. 

El probh:n1a de transporte urbano tiene una gran complejidad y características muy 
especiales. siendo el que tiene una nuiyor demanda de especialistas en esta rama de 
Ingeniería. por lo que existen asignaturas especificas en las que se estudia este problema. 

CAMPO OCUPACIONAL DE LA INGENIERIA EN TRANSPORTE 

A continuación se mencionan algunas organizaciones que son empleadoras oficiales 
potenciales de ingenieros en transpone: no se pretende que la lisUJ. sea exhaustiva. 

Organizaciones prestatarias del servicio: 
- En1prcsas auto-transportistas 
- Empresas de sc:rvicio de transpone colectivo 
- Linc:as aéreas 
- Lineas maritimas 
- Emprc:sus ferrocarrileras 
- Puertos maritin1os 
- .-\eropuc:rtos 
- Tc:rn1inalcs camioneras 
- Etc. 

Sc..•ctnr público: 
- Dc:pcndc:ncias planificadoras del transpone 
- Dc:pc:ndc:ncias cuya función es controlar el trdnsito 
- Dcp1.mdcnc:ias que operan el control del transito 
- Dc:pc:ndcncias constructoras de infraestructura del transpone 
-Dc-pcm.lcncias adr11inistradoras de pucnos maritimos. aeropuenos y tem1inah:s camioneras. 
- Con1isioncs coordinadoras y consultivas del transpone 
- Dependencias que controlan Ja pn:stación del servicio 
- Etc. 
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Sector privndo: 
- Empresas consultoras o de ascsorin en materia de transpone 
- Empresas dedicadas a Ja venta de equipos de trnnspone 
- Empresas manufhcturcra.s 
- Empresas de con1crcio intcmacionnl 
- Etc. 

3.3.3FUNDAi\IENTACIÓN. MISIÓN V OD.IETIVOS DE LA CARRERA 
. ' .-. -· ·-·. . 

Para guiar el desarrollo del presente trabajo. de. tal. mnnera que sus prOcedimientos y 
resultndos sean adecuados y fructíferos. resulta indispensable el no· soslayar y mantener 
presentes Jos o~jetivos institucionales que.. de manera explicita.. tienen las diversas 
instancias y niveles que rigen a In licenciatura en análisis: JPN •. UPJICSA ·y, Ja propia 
Licenciatura. 

Finalidades del Instituto Politécnico Nacional 

De u.cuerdo con Ja ··Ley Orgánica del Instituto Politécnico N~cional'~. publicad~_ en_ el 
··Diario Oficialº de Ja Fedcroción el 29 de Diciembre de 1981. especificarii.ente.:de su 
articulo tercero. se tiene que lus finalidades del lPN son: ·· · ' · ' 

l. Contribuir a través del proceso educativo. a Ja transformación de ·Ja ,sOciedad_ en· Un 
sentido dc1nocrtltico y de progreso social. par..i lograr la justa distribuc_ió~_ de_-Jos bienes 
m~llcriah;s y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad: · · , ·· 

JI. Realizar investigaciones científica y tecnológica con vista al avci~-c·ci-de-l'~¡;óriCi'miC.nt~. al 
desarrollo Je la cnsci'\anza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de· Jos r~cursos 
naturnlcs y nmtcriales: 

111. Fonnar profesionales e investigudores en los diversos crunpos de Ja ciC~cia y Ja 
tecnología. de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico. político y-social 
del puís:. 

IV. Coadyuvar a In preparución tCcnica de Jos trabajadores para su mejoramiento 
cconómico y social: 

V. ln\'cstigar. crear. conservar y difundir la cultura para fonalecer la conciencia, de' la 
nacionalidad. procurar el desarrollo de un elevado sentido de convivencia· humana y 
rt.--,memar en los educandos el amor a Ja paz y Jos sentimientos de solidaridad .hacia los 
pucl.,los LJUe ludrnn por su independencia: 

\/J. Pronn1ver c:n sus alumnos y egresados actitudes solid;irias y democráticas que reafinnen 
nUc:stra independencia económica: 

VII. Gar;mtizar y an1pliar cl acceso de estudiantes Je escasos recursos u todos Jos servicios 
de la enseñanza tC.:cnica que preste el Instituto: 



VIII. Participur en Jos programas que. para coordinar las actividades de investigación9 se 
fonnulcn de ucuerdo con la planeación y desarrollo de la política nacional de ciencia y 
tecnología. 

JX. Contribuir a la plancación y al desarrollo interinstitucional de la educación técnica y 
realizar la función rectora de este tipo de educación en el pais. coordimindose con las demás 
instituciones que integran el Consejo del Sistema Nacional de educación Tecnológica, en 
los términos previstos por la ley para Ja coordinación de la educación superior y de 
conformidad con Jos acuerdos que se tomen en el propio consejo. 

Olljcfrvos de la Unidad ProfCsional lntcrdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Adn1inistrntivas. 

De acuerdo al .. Reglamento Interno ·• de la UPIICSA del 5 de Abril de 1977. 
cspccificami.:ntc. de su articulo tercero: ··Los objetivos de la UPIICSA son: La preparación 
de profesionistas con formación intcrdisciplinaria a nivel de Licenciatura y posgrado. en 
profesiones de interface. que: cstén contenidas en las aéreas de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas: ademas. la investigación. d desarrollo técnico-científico y la 
difusión en las tlrcas mc:ncionadasº ( Islas Rivera. Víctor tvt.. 1990). 

i\llSION DE LA LICENCIATURA. DE INGENIERIA EN TRANSPORTE 

Contribuir a la formación de un nuevo profesionism con visión interdisciplinaria que 
coadyuve a dar soluc:iones a los problemas de transponación en :'vtéxico ( Islas Rivera. 
Victor :i.,,1 .. Francisco CharqueJ1o Flores.1998. p.69). 

OH.JETIVOS DE LA LICENCIATURA DE LA INGENIERIA EN TRANSPORTE. 

Ll'1s ohje1ivos de la Licenciatura de Ingeniería en Transpone son. según diversos 
Jocun1cntos daborados por la comisión encargada de establecerla: 

-· Contribuir adecuadamente: en eJ desarrollo técnico. económico. social y cultural del país .. 
coadyuvando c:n d dc:sarrollo de las tecnologías mexicanas: o bien seleccionar. adaptar y 
utilizar las existentes en el tlrea de la transponación. estudiando los sistemas de 
transp"lnación en fi...,nna integral. 

-'·-'-"' l'El{FIL DEL 1..,;GENIERO DE TRANSPORTE 

En i:sta liccnciutura cl profesional adquiere conocimientos y desarrolla habilidades para: 

- Sch:ccionar rurns y mc:dios de distribución de productos. 
- L"1cnliz;ir :.ihn:.iccnes de: concentración y distribución. 
- Fomutladón y evacuación para beneficiar y comercializar los productos. 
- Disc:ñar modelos de transporte 
- Diac.nosticar n1Ctodos de operación 
- Dis~fiar sis ternas tecnicos y administrativos 

TF'-'T° CO"N 1::!7 

FALLA DE ORIGEN 



- Diseñar e implantar ... istcmas de salarios e incentivos 
- Seleccionar herrmnicntas y equipo 
- Evaluar hcrramientH-. y equipo 
- Evaluar proyecto~ 
- Discr1ur y me.iorar ~istcmas de plantación y control de los diferentes modos de transpone 
- Hacer estudios de lncaliznción de planta. 
- Desarrollar e implamar sistemas de planeación tinanch:ra 
- Localizar tcrminuk-. pura transporte de pasajeros y carga 
- 1 htcc:r c:studios de hic;,tli:t'..ación par .. , la instalación de puertos marítimos y aéreos 
- l luccr estudios 1 .. 1ri l~1rios 
- Diseñar • .:1d111ini~tr;1r y 111 .. mtcncr centrales can1ioneras. terminales aéreas y pucnos 
nl.:1ritin1os 

..'.3.5 DESAIU{C>LI.<> 

En 1976. el Dr. Raúl rulan en ese l!ntonccs director de la UPIICSA. nombra. un equipo de 
tr.:1h;:tjn parn la creaciún de Ju licenciouura de Jngcnicria en Transporte con una visión y 
111ctodologíu de di~\.'.'llo muy avanzadas. encabezado este equipo por el lng . ...-'\.bel 1\-luñoz De 
Luna. En esta Unidad, Sin c111bargo. la instrumentación se enfrentó a la escasez de recursos. 
mmerial didúctico ~ inexperiencia en d sector transporte. No obstante. esta carrera logró 
~1tiunzarsc g.r;1cins <.d trabajo de los primeros jefes de carrera: lng. Jorge Toledo Rojas y el 
lng.. Osear \Vilfridn rurcott Quintero y sobre todo en años posteriores por el incansable 
trabajo del '.\1acstn.., i.:11 Economin Victor !\lanucl Islas Rivera . 

.:\si. no obstante lo~ lihstüculos internos y externos .. han tenido diversos logros académicos 
y h¡m egresado Je la licc:nciatura alrededor de 800 profesionales .. de los cuales: 

- ~30 est3n timl.:tdo~ :- :;o cst.:in en proceso de ha.cerio. 
- Al p¡1n:ccr. la mayl'rta esto:in dentro del sector transporte o '·inculados al mismO y hay una 
llpinit..in geni:rnl 111u~ l~1vorabh: de ellos. 

En l 9S7 seo crea. c:n l.:1 misn1a LTPIICSA el dcpanamcnto de Sistemas de Transporte. que se 
h¡1 1.!'t.'tlcentrado i:n ~1t.:ndcr n la Lic. de lng.. en Transporte. De hecho ésta fue una de las 
n11..."did.:1s contcnída:-. 1.·11 un documento preliminar. donde se proponía estudiar la viabilidad 
de: un p¡1qucte de 111cdidas para mejorar dicha Licenciatura. propuesto originalmente por el 
In!,,!. \\"ilfrido Turc1.'tt l.)uintcro. 

Fn 1 ql)IJ ~c rcdsó :- actualizó el plan de estudios. el cual trato de reflejar la realido.d del 
llll."rl.!'<.tdo labl1r;1l. la ~ituación de los transportes en ~ICxico y su política cstato.l. el desarrollo 
.. h: diversas ¡·m:as d1..•l .:om .. '"lcimicnto involucradas con los transpones y la experiencia de los 
rropi1..lS ingeni~ro~ .. t..- tr:.mspone en l.!'SC n1omcnto. 

J lasta 1 '-l'->3. y en fl~H"h: Jcbidn al pc:so que: tenían las materias de ingeniería civil (aunque 
l ·PllCS.-"\. nu ticni: 1""1;1..:tü;.:.1111entc ningún ingc:nicro civil vinculado con los transportes). los 
eg.resaJl.,S tuvh:ron un sesgo acadCmico hack1 el transporte urbano de pasajeros y la 
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ingenieríu de tránsilo. No obstante. n1uchos de los egresados de esta disciplina han 
incursionudo cxitosmnt:ntc en otrns ñreas del transporte. principalmente hacia la planeación. 
del transporte de cargu y la logisticn. 

En 1995 Se inician los Trabo.jos parn la ncrcditación de la Licenciatura Bajo In dirección del 
Ingeniero Francisco charqucño Flores. concluyendo este Proyecto el año de 1999. 

En 1996 es creado por el lng. Frnncisco Chnrqueño Flores. d Centro de Información de las 
Acade1nius de Sish:mas de Trunsporte. con d objetivo de prestnr n l'\'1acstros. Alumnos y 
Visituntes en Gcn..:ral d 1natcriul: hibliogrñlico. fOtogrático. videogrático. tesis y otros 
documentos rclucinnados con lu lngcnieríu en Transporte o n:lucionados n este tema. 

En I 997 d lng. Fr;mcisco Charqw.!1lo Flores gestionn un ürcu en el Edificio de Ciencias 
Aplicadas. pura la 1,,;"n:ación del Taller de Tecnología de Vehículos. tomando como base los 
plm11t:un1icntos prcliminan:s pnrn Ja creación de este tnller. rcnlizados por el l'vt. en E. 
Victor I\ofanw:I Isla!'> Rin:ru. 

El T~illcr de Teenoh,gia de Vehículos es equipado de fonna inicial con modelos realizados 
pnr los alumnlls. ba.iu la dirección de los profesores de las academias de sistcmns de 
1rnnsp1.1rte. 

En 1998 d lng. Francisco Charqucño Flores crea el Laborntorio de Simulación de 
Tr:.msportc. El ol~jcti" ,1 de este laboratorio es el de desarrollar investigación y capacitación 
en d úreu de Simul~t\.·ión de Jos Diferentes Modos de Transporte. 

El lahoratorio quedó ~quipado con con1putadoras 486 que serian utilizadas como terminales 
inteligentes en unu ri:d local: en el mismo laboratorio queda integrnda Ja red con un 
servidor Pentium e sc..·ria ~1dquirido en un futuro no lejano). una pantalla. un televisor de 32 
pulg~1das tJonutiv,., ri:alizaJo por los egresados de la Licenciatura). y un regulador de 
c1.1rricnte pun1 -JO (.-. •111rn11~1d1..,r.as. 

Fn l ')lJS se revisó ~ .1i.:1ualizó el plan de estudios. el cual tuvo mns la orientnción hocia la 
rc..•;1JiJ;1d del mercad,, h1horal. la situnción de los transportes en l'vlc!xico con respecto a In 
p1.1ií1ica estatal y 1~1~ tendenci~1s internacionales. el desarrollo de diversas úreas del 
..:t"lll'ti:i111ie11tn inv0Ju¡:r~1dns con los transportes y Ja cxperiencin de los propios ingenieros de 
transpt.,rte y del se¡:t,..,r involucrado pnra el desarrollo de In Ingeniería en Transpone. 

Bah' d anh:ri1..,r c.."t•lltexto. a punir de entonces las autoridades de In UPIICSA hnn 
.:rnpr~ndidll ...tin:rsa:-- ~ictividad~s con el fin d~ aumC"ntar o mejorar la calidad ~n la 
1111parudnn \.Ji: la Li¡:.:ni:imura s~ñalada. Una de tales uctivid~dcs ha consistido en el am:ilisis 
di.: ..:ii.:rtm.- :.1cdone!-> .::->pcci lica$_ de tal rnunr.:ra que su implantación resulte lo 1nás exitosa 
pl1sj("lle. 
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3.3.6.DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA LICENCIATURA DE INGENIERIA EN 
TRANSPORTE. 

En térn1inos generales. la Licenciatura de Ingeniería en Transporte se puede definir como Ja 
actividad encaminada a resolver los problemas de transpone de una sociedad. La Ingeniería 
en Transpone. constituye la aplicación de la ciencia y las matemáticas. (ya sea por medio 
de vehículos. infraestructura o procedimientos). al proceso tecnológico. económico y social 
que tiene la función de trasladar a las personas y bienes de tul manera que ello resulte en 
beneficio de Jos seres hun1anos. 

Algunas de h1s funciones de la Ingeniería de Transporte son: 

1) DISEÑO: 
- Disci\o geométrico <le carreteras y vías férreas 
- Diseño de sistcn1as Je mantenimiento de carreteras y vías férreas. vehículos y terminales 
(puertos maritimos. aeropuertos. terminales camioneras .. etc.) 
- Especificación parn el disci\n de constn1cción de terminales y talleres 
- Di.serlo fUncional de las 1em1inalcs y los talleres 
- Especificación de lus caractcristicas cualitativas de los vehículos 
- Disci\o de sistcrnas generales (de decisiones. de infOrmación y de control) de las 
funciones organizacionalcs de la explotación de los sistemas de transporte 
- etc. 

:!J INTEGIV\CIÓN E 11'1PLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
- Evaluación de la adquisición de vehículos. equipo. maquinaria y dispositivos.. y 
o.u.Jquisición de ellos 
- Evnluación de la adquisición de servicios y adquisición de ellos 
- Cupacitadón de personal (operadores. oficinas. etc.) 

3l PL.·\.NIFIC .. \CIÓN: 
- Prec...licción e.Je (¡l demanda de transporte 
- Disc.:i\o de sisten1as de plancnción 
- Constn1cción de rnodclos de planificución 
- Disc.:ño de políticas de coordinación del trunsportc y de trunsferenciu de tecnologías de 
transporte 
- Disci\o de sistcn1as de infonnución pura planificar _ 
- Discfio de rutas puru c:l transporte: espaciamiento de estaciones o paruderos .. sei\ulamiento. -
l.!el1n1ctna. etc. 
: Eva(u¡1ciú11 de proyectos de transporte. ya sen a nivel nacionnl .. regioríal o empresarial 
- Programar l¡1 construcción de obras de vialidad y transporte que eliminen los puntos de 
congestión 
- cte. 
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4) EXPLOTACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE: 

- Administración de tlotas de cmniones. nutobuses. aviones. buques y ferrocarriles 
- Administración de agencias de transpones 
- Administración de tcrn1inalcs y talleres 
- Diseño de sistcn1as de mantenimiento de vehículos e instalaciones 
- Disc11o de sistemas de información para empresas de transporte 
- Diseño de los n1Ctodos para la circulación de vehículos. así como de sus normas y 
reglamentos 
- Dise11o de las trayectorias y tarifas futuras (Monto. crecimiento y criterios de aplicación 
de Jos cobros por el servicio de transporte). tales que permitan minimi7..ar el impacto en los 
usuarios y las empresas prestatarias. sin representar excesiva carga para el estado, 
- Coadyuvar al disc1lo de Jos procedimientos y reglamentos para la operación de los 
diversos modos de transpone. 
- Fijar las acciones de coordinación y comunicación que deban ejercer las empresas y los 
orgnnismos estatales. a fin de resolver con prontitud los cambios bruscos en la demanda o 
en las i:n1ergencias. Etc. 

3.3.7 ¿SE IIAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE LA FUNDACION DE LA 
LICENCIATURi\ DE INGENIERIA EN TRANSPORTE? 

No result.::t fücil n:alizar una medición del grado en que se han alcanzado los objetivos de la 
liccnciaturJ.~ ya que. l.::t licenciatura es aún 1nuy reciente y aún está por dar sus mejores 
frutos. No se le puede comparar con disciplinas que llevan décadas o incluso siglos de 
existencia. Ademñs. se requiere una evaluación cuidadosa y fundamentada. pues se corre el 
riesgo de destruir d excelente trabajo de la comisión que creó Ja licenciatura. 

Sin c1nbargo. es posible que. con las reservas del caso. se ha realizado un análisis cuidadoso 
de In liccnciutura. combinado con la experiencia de varias generaciones de ingenieros de 
transporte. pudiendo rcs~ltar algunas conclusiones preliminares que parecen estar 
gt.mcralizndas entre los cgrcsados. 

Primcr:.1mcntc. resulta claro que los objt:tivos y enfoque de la licenciatura son correctos e 
insustituibles. Si bien existen diversas discip1inas cuya labor es imponamc entre el 
transporte. no existe ninguna qut: pueda realizar Ja diversidad y complejidad de las propias 
funciones de la ingeniería en transpone. con el enfoque. la especialización y al mismo 
tiempo~ la ,·isión r.:n conjunto. Incluso. existen funciones dentro de la planeación y la 
administración dd transpone que nunca han sido atendidas profesionalmente ( se hace en 
hase ~1 lu praxis. sin una metodologia científica). 

Scg.undl1. ~1\m falta can1ino por recorrer para alcanzar plenamente los objetivos de la 
carrera. k1 cual no significa que di;:ba ceder ante la dificultad que ello implica. En panicular • 
.si: s~11;lia que. scgt.in los documentos que dieron origen a la licenciatura. buena pane del 
cstUer¿o Ji;: consolidación dc la misma es responsabilidad propia de los egresados de la 
licenciatura. Ast. i:I conjunto de conocimientos que incrementan el campo de estudio de la 
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licenciatura ( la labor académica). Jos mCtodos y procedimientos para Ja resolución de 
problemas específicos ( vinculación de los equipos de trabajo que apliquen tales 
conocimientos. así corno toda una serie de actividades corno son las organiznciones 
profesionales de los egresados en colegios. asociaciones. cte.). están en proceso de gestión 
o avance. 

Por otra parte. no cabe duda que los logros alcanzndos hasta el momento por la licenciatura 
y sus egresados ya son considerables. Basta con señalar que existe una creciente opinión 
favorable hacia la licenciatura en el n1edio que les es propio: empresas transportistas. 
dependencias públicas. instituciones académicas. asociaciones de cn1prcsarios. organismos 
internacionales ( como la OCDE. UNCTAD. CEPALl. etc. Seguramente. en el futuro .. 
conforme avance In difusión de Ja existencia . funciones y logros de la licenciatura: tal 
opinión se traducirá cn un apoyo mas evidente. La gran rnuyoria de los egresados están 
labor •. mdo en el mcdio del transporte. Quizá no todos Jos egresados están siendo 
aprovechados intcgran1entc en sus centros de trabajo. pero ya empiezan a destacar algunos 
a niveles directivos y esta tendencia habrll de manifestarse con n1ayor fuerza en el futuro. 

Es necesario lllilntcncr el apoyo a la licenciatura. La experiencia misma de Ja carrera que 
hasta con un breve periodo de des.ll.tención. para que se pierda el trabajo de varias 
administraciones y .. Jo que es mas grave. la oponunidad de que se contribuya a la solución 
de uno de los problemas más importantes y estratégicos de la vida económica y social de 
nuestro país. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA 
EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS 

EDUCATIVAS DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA EN TRANSPORTE 
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4. PROPUESTA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN 
COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 
Tl<ANSPORTE 

La base conceptual del formato para los programas de estudio será apoyada en la teoría 
dialéctica del conocimiento. al concebir al sujeto (estudiante) como una agente .. influido y 
determinado en gran medida por las condiciones económicas. sociales y políticas .. y al 
conocimiento con10 una relación e interacción. entre el sujeto y el objeto que se dan en la 
pr.lctica .. proceso mediante el cual an1bos se transforman: esto cs. el sujeto aprende el 
ohjcto. lo asi1nila y al transformarlo .. éste se modifica así mismo ( Bowcn. Jmes y Hobson .. 
Pcter R •• 19N6. p.) 

El uprcndizajc. a su vez. es conccptunlizado en un nivel de molaridad o totalidad de la 
conducta hmnana. Esto significa que se le define con10 una modificación de pautas de 
conducta. como un conjunto de manifcstólciones que parecen en fonna unitaria .. integral y 
de intcmalización en el ser humano y como tendencia a estructurar situaciones nuevas .. de 
111odo que pw:da operar lo rnñs adecuadamente (Braunstein. Mestor a .• 1981 ). 

La postura psicológica que subyace en esta conceptualización del aprendiZ4lje parte de dos 
fonnul¡¡cioncs: 

1 )La primcr;:1. dcstac¡¡ la importancia de la estructuración del material como factor 
posibilitndor del aprendiz¡ijc. 

:!)La segunda. postula que la actividad dc1 sujeto en la percepción. la memoria y el 
conocin1icnto. juegan un relevante papel. determinando al mismo tiempo que Ja formación 
de estructuras ( las cognoscitivas. entre otras) es producto de Ja acción que la realidad ( el 
ohjeto) ejerce sobre el sujeto y ¿stc sobre Ja realidad. 

Desdr.: esw perpcctiva. el aprendiza.je no es simple copia de la información. sino un reflejo 
del pensnmiento del sujeto para la construcción de conocimientos. una creación original de 
cicnas estructuras del pensamiento y razón para sostener que el aprendizaje debe ser 
ju/.g;idn con1u un proccso dinán1ico y dialéctico. no como una repetición de actividades. 

En este scntido los productos de aprcndiznjc establecen los procesos de pensamiento para la 
CllllStrw.:ción dcl Cl"'lllOcirnicnto. idea que expresa la necesidad de propiciar productos de 
aprcnlliz:.t.ie ;:maliticos ~- criticas con el nlás alto nivel posible de integración del fenómeno a 
estuJi;.1r. conccrnndo d conocimiento e información en problemas rcalc~ (Castrejon Diez.. 
.1~1imc: J ll77. ). 

Respecto ._, Ja cnscñanza ( basada en la didáctica y explícitn en esta aproximación 
n1eto.Jnlúgica ). e\·idencia el requerimiento de fom1ular un procedimiento que permita la 
Clllllbim1ciún lle factores técnicos e instrumentales para el anñlisis y solución de problemas. 

La cnserl~mza. en fin. debe ser conceptuada como Ja conducción del aprendiz:ije. como un 
acto n1cdiantc el cual el nlaestro orienta v diricc n los estudiantes. valiéndose de la 
intlJnnución. di:I e$timulo. la discusión y eJ diseño Je actividades. a efecto de facilitarlo. 
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4.1 BASES CONCEPTUALES PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Siendo de panicular importancia tomar en cuenta Ja elaboración de un programa de estudio 
a nivel superior y la tb.sc correspondiente a la orgnniZ:Jción y estructuración del currículo. 
en el cual se integra el plan curricular: en éste se indican las secuencias de aprendizaje que 
deben cursarse en una determinada profesión. se especifican y agrupan los contenidos. se 
establecen las secuencias horizonrn.lcs v verticales de los contenidos curriculan:s. el nú.mcro 
de cursos. lns tiempos requeridos para -d aprcndi;r..ajc. las horas de tcoria y práctica. etc.: en 
In inteligencia de que el programa cscolnr debe ser concebido como un componente 
cscncinl del plan de estudios y por tanto. tendrán que elaborarse tantos programas como 
asignaturas o módulos que confirmen el plan curricular {Gin1eno Sacristán. J .• 1984. p. l 12). 

De ahí que los progrm11as deben si:r cncau7.ados en función del plan de estudios del que 
tOm1a panc. asun1iendo un mC:todo y una orientación especifica en su desarrollo. pues el 
plan de estudios es el conducto mediante el cual se expresan los principios ideológicos y 
sociales qui: sustc:nta la institución. asi como las idi:as que nutren sus concepciones en 
cuanto al conocimiento y al aprendizaje de las disciplinas que lo integran. 

No debe dc:scuidarsc. por otro lado. d hecho significativo de que en el trabajo curricular. el 
am.ilisis disciplinario tiene la ventaja de pennitir una reflexión sobre aspectos teóricos. 
n1etodológicos. prtlcticos c históricos de las disciplinas:. brindando la posibilidad de 
clarificar Ja orientación que va a tener el programa de estudios e identificar entre todo el 
contenido disciplinario. aquello qui: sea n1ás significativo para la fonnación del alumno 
C Llanera. Rocio.1981. p.59 ). 

En otros tCrminos la elaboración de los programas de curso. debe llevar necesariamente a 
considerar el curriculo de una forma intcgrnl. y buscar formas de instrumentación del 
111ismo. coherentes con una fom1a de concebir la docencia: de modo que el maestro en su 
..:alidad de 1nicmhro de la academia. debe participar en esta actividad en forma decidida: ya 
qu..: su expcricnci:.1 doccntc y su conocin1iento de la disciplina contribuyen a orientar las 
decisiones tomadas en Ja elaboración de los programas de estudio . 

.-\ este n:spc:cto existen divC"rsas tesis y se proponen diferentes métodos. Por ejemplo Angel 
Diaz Barriga esrnblcce tres etapas hdsic:is: 

l lLA ORG.-\N.IZ.-\CION DE UN :\!ARCO REFERENCIAL. 

En J;t tOrn1ul;idón del marco referencial. debe considerarse que todo programa escolar 
fi.:1m1a p;inc concrcrn de un plan de estudios y en consecuencia. Jos maestros necesitan 
interpretar el prC"lgr:.una corno pune de un plan de estudios que posibilite el aprendizaje. a 
ctt:cw de locrar determinadas metas curriculares .. --\. la \·ez. al elaborar el programa escolar 
se r..:quicrc: ,;-nalizar l;is tin~11idadcs '-]UC guí;in d plan de estudios. la práctica profesional. los 
n:4ucrin1icntos sociaks e i111Jividuaks (pcrtil profesional) que se tomaron en cuenta para 
estructurarlo y las tlreas Jc ti:lrmación que c.fofincn su organización. esto es: examinar el 
n1:.1pa curricular con el propósito de visualizar la forma en que se apoyan e integran los 
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contenidos de las asignaturas o módulos del plan de estudios (identificación de las 
relaciones. tanto vc:rticales como horizontales). evitando de ese modo caer en repeticiones 
de contenidos y con ello favorecer la integración del conocimiento. 

EJlo significa que el análisis permitirtl clasificar las necesidades básicas de cada área de 
formación y de cada asignatura como elemento de Ja misma. dando lugar a tener Ja 
posibilidad de considerar la pertinencia Ue la propuesta de aprendizaje. que concretamente 
se establece en cada programa escolar. 

1-Jay que tomar en cuenta .asi mismo. que todo programa escolar es una proposición relativa 
a los aprendizajes curriculares minilnos de un curso. en vinud de estar relacionado con el 
plan de estudios del que fom1a parte. 

El progrmna. por su parte. dc:scribe en forma particular los objetivos. Jos contenidos(objeto 
de estudio). las actividades de enseñanza aprendizaje y la secuencia de su realización~ la 
n1c:todologüt de ense1lanza. los recursos didácticos y Ja bibliografía de apoyo; pero. ni 
n1is1no tiempo. incorpora los procedin1ientos que se nplicartln en la evaluación. 

Todos estos aspec:tos serón discli.ados en función. tanto de la estructura como de In 
naturaleza del plan de estudios. 

~l LA ELABOIV'\CIÓN DE PROGRAMAS 

La elaboración del programa se fundamcntartl a partir del marco referencial. y en su 
desarrollo se prc!'cisartln las caractcristicas del curso y se determinar.in las relaciones que 
existen entre Ja asignatura con otras anteriores y posteriores a ella (SEP.1981. p.31.). 

Respecto .:1 los ohjc1ivos. se redactan.in en tCrminos de productos o resultados de 
aprc:ndiza_ic y sobre la base de una concepción global de los conocimientos que serán objeto 
de i:studio del curso. formulandolos siguiendo los principios y directrices de la tecnologia 
educati\'a( la cual prescribe que deben ser conductualcs y tan cspecificos como sea posible) 
con\'endria convertirlos en infinidad de micro objetivos. en un excesivo nU.mero para cada 
progrmna. propiciando la fragmentación o aton1ización del objeto de conocin1icnto; sin 
en1hargo. nn es suficiente c:laborarlos en tCrminos de resultados de aprendizaje. puesto que 
no satisfacen la necc:sidad de que los resultados sean presentados de manera integral. 

El aprendizaje Ji:hc: entenderse. según atim1a Angel Diaz Barriga. ··como una nlodificación 
.:1 una pauta de conducta. moditicación que opera a un ni\'el de molaridad o totalidad de In 
conducta. lo cual implica que se de a un nivel de integración e internalización en el ser 
humano··: y por consiguiente. resulta necc:sario describir Jos aprendizajes con cieno grado 
.. t.: intecración v estructuración en todos los niveles conductualcs (en oposición a la 
teem.,Jngi~1 eJuc~tiv~1. h.1 cual t:"Stablece objetivos cognoscitivos. psicomotrices y afectivos u 

nivd de micro "--,hjcfrvos operativos o específicos). pues de hacerlo asi se atomizaría o 
fi-Ji.:memaria la conJucrn humana (n13.:s:imc: si se acepta que ésta es integral) y se 
dcsintegruría !l.-., que en realidad es una unidad. 
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La postura asumida en el formato propuesto. con relación a los objetivos de aprendizaje. los 
considera a dos niveles: I )El objetivo general del curso( objetivo terminal).2)1os objetivos 
particulares de unidad ( que corresponden a los objetivos intermedios. que conciben a la 
conducta en t'Orma integral: concretan productos de aprendizaje realizados por el alumno y 
pennitcn. al n1ismo tiempo. la evaluación y cenificación de conocimientos a panir de 
evidencias de aprendizaje. mismas que implican la objetivación de la conducta en la 
realidad y facilitan hacer inforcncias sobre d aprendizaje del alumno. 

Sobre la base de los productos o resultados esperados (considerando todas las áreas de la 
conducta: la de la mente. la del cuerpo y la del mundo externo). se podrá elaborar el 
prograrna de curso. partiendo de ""cicnas evidencias organizadas de aprendizaje. en un 
intento por trascender la fragmentación del objeto de estudio"" 

La redacción de los objetivos. por otra pane. no debe considerarse como una simple 
selección de verbos: es necesario una reducción precisa que denote claramente los 
productos de aprendizaje. indicmivos de los resultados del proceso. 

Una vez i:stablecidos los objetivos del curso. se desglosarán los contenidos. con el 
propósito de organizar y estructurar las unidades temáticas. El problema de los contenidos 
debe contemplarse a partir del análisis del mapa curricular. determinando fas nociones 
btlsicas referidas a las árr.:as de fonnación y a las asignaturas que guardan relación con el 
progran1a. 

Estos contenidos pucdr.:n agruparse en bloques coherentes entre sí. a fin de que permitan 
reestructurar las unidades del curso. 

En cada unidad temática el alumno debe quedarle l:i imponancia. que ésta tiene. su 
estructura. i:I nprcndizajc que pron1ueve. la relación que guarda con la totalidad del 
progran10.1. y los correspondientes objcti'\"OS de aprendizaje. orientados hacia el logro del 
ohjetivo terminal del curso. 

3\ LA INSTRU;l.IENTACIÓN DIDÁCTICA 

Si los progro:m1as son elaborados por las Academias de las asigna.turas o áreas que 
cont'Clrn1m1 ..:1 plan de estudios. i:ntonces pueden proponerse sugerencias metodológicas 
gcnero:1h:s J"Ura seleccionar las actividades de nprendiza.je. las técnicas y recursos 
didtlcticos. h1s t\.-,rmas de evaluación y Ja bibliografia de consulta. Ln selección debe retlejnr 
l¡1 i:onccpción que se tenga en relación al proceso de aprendizaje de la disciplina. 

En i:uanto a Ja metodologia que se proponga. resulta conveniente considerar las 
~1rort;h:i'"1ni:s di: la teoria de grupo. i:sto permite mayor dinámica en el proceso enscñnnza-

apn:ndizajc. En r.:ste sentido. d aprendizaje grupal constituye un elemento esencial del 
m~todo JiJüctico. d.:bido a la riqueza potencial que ofrece la información. a la vnriedad de 
enti.1ques y a las posibilidades de participación que encierra en si mismo. 
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En síntesis. debe quedar bien claro que la fonnación de cuadros humanos activos. creativos 
y transformadores sólo se logra en la medida en que los estudiantes se incorporen a Ja tarea 
de su propia fbrmación. haciéndose sujetos activos en la búsqueda del conocimiento. y que 
la investigación. considerada como el proceso de indagación permanente. representa una 
destacadisima opción didáctica. razón p~1ra que ambos aspectos sean integrudos a la 
metodología de ensea,anza en la educación superior. 

El desarrollo de Jos progran1as escolares requiere de un formato que. cienamentc • pueda 
adoptar <lifcrr.:ntcs modalidades. pero c:s mas recomendable que la institución y/o escuela 
unifiquen. de ser posible los puntos de vista de los anucstros pura la presentación de los 
programas a los alumnos ( Dirección de evaluación. IPN. 1999. p. 73 ). 

-'.:? ELAIJORACIÓN DE PllOGRAJ\IAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

En la presente sección se prr.:sentará la metodología de Ja elaboración de los programas de 
tOnnación proti:sional en QUEBEC. utilizando la Educación Basada en Competencias. 
método que scrd. utilizndo para deSarrollar la propuesta del programa de estudio de 
t\.·luquinas Térn1icas y Transformación de la Energía en el próxin10 apartado de este 
capitulo. 

-'.:?.I ELADORACION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
TltCNICA. 

La elaboración persigue la estructuración de acuerdo a características y cualidades 
operativus del procc:so de elaboración y se propone la documentación básica de la 
programación pc:dagógica. 

alCaractcristicas principales de los programas. 

Los progran1as cstd.n concebidos y preparados de acuerdo a un método global. Se trota de 
un 111Ctodo curricuh1r que consiste en definir los objetivos de una fonnación. así como las 
cstr¡11cgias y los 111cdios que pennitan alcanznr estos objetivos y evaluar lo logrado. Un 
ml.!-h.'ldo con10 este lleva consigo la realización. 

hlCualidudcs principnlc:s de los programas. 

Los pr_ogrmnas deben ser pcnincntcs. 

En d campo de: In fom1ación profcsionnl. un programa es penincnh! cuando se toman en 
cth.mta los principios. los fines y los objetivos generales de Ja fonnación profesional. así 
C'Lllllll d tipo de pL ... hlación. las necesidades <le formación y la situación de trabajo que se 
husca. Se trata aqui . de los principales factores dctcnninantes. 

La penincncia se logra tambiCn por medio de un proceso riguroso de elaboraci~n .en el cual 
se i111plica en interacción los copanicipcs del mundo del trabajo y de la educación. 
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Los programas deben ser coherentes. 

La coherencia de un programa conserva la organización de sus componentes. Las gestiones 
sistemáticas de definición de los objetivos • el desarrollo de estrategias y recursos. así como 
su presentación estructurada en los documentos de programación didáctica.. constituyen la 
coherencia de los programas (Dirección de estudios profesionales de lngenierin y Ciencias 
Físico Matemóticas. IPN. 2000. p.~ l ). 

Los programas deben poder aplicarse. 

Poder aplicar un programa depende de las condiciones pedagógicas; así como de los 
recursos financieros y del equipo necesario para su utilización. En el momento de elaborar 
un programa. estos factores se toman en cuenta. un programa viable en un pnis del primer 
mundo casi nunca es igualmente factible en Latinoamérica. 

c)J>roceso de elaboración de los programas. 

El proceso de elaboración de los programas de formación protCsional contiene varias etapas 
que pucdi:n ser agrupudas en tres grandes fases de estudio: 

De estudio y planificación. consiste esencialmente en establecer la pertinencia de 
elaboración sustentada con un diagnóstico como lo señala Hildn Tabba o la revisión de un 
progran1a y si deben plnnificarsc los trabajos a realizar. 

Conci:pción y producción. esta fase es compleja. trata de muchas cuestiones y asocia a 
este trabajo diversas pi:rsonas que intervienen. Primero. se precisa la orientación del 
programa y las competencias sobre las cuales va apoyarse la definición de los objetivos. En 
seguida. se definen los objetivos y se realizan los documentos de programación 
pedagógica . 

. ·\.plicución y evaluación. El programa se somete a contrastación entre la realidad. Ja 
cnsc:11anza y d nprendiwje. 

Esta fase si: caracteriza por Ja aprobnción del programa. por su implantación en las 
i:scui:Jas. di:spués de un cierto tiempo. por su evaluación puede incluir cienas 
nlodi ticaciones. 

d) Ot."'lcun1cmos de programación pedagógica. 

Los Jn..:umc:ntos de prog.r..imación pedagógica destinados a la red escolar son descritos no 
n1uy dc:talludarncntc. esta descripción trota de la naturaleza. la función. el contenido y los 
di:stinarnrios de cada uno de los documentos. 
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1) ProJ:ramus de estudio. Este docun1ento de carácter normativo que presenta Jos 
objetivos y Jus exigencias esenciales de una fOrmación .. sirve de referencia para: 

Las tbrmas de sanción de los estudios( diploma. ccnificndo. etc.) 
Lu cnseñan7.n y el aprendizaje. 
La cvnh.mción( fonnntiva v de sanción de estudios) 
El material didáctico · 
Las guias de aprendizaje 
La organización y el financiamiento de Ja ensetlanza. 

Este tipo de documentos contiene: 

El conjunto cstn1ctur..1do de los objetivos: 

Objetivos de tbrmación. 
O~ictivos generales 
Objetivos operacionales( presentados por módulos) 

Tablas para describir la estructura y Ja organización del programa. 

Datos sobre la duración. la sanción de estudios .. Ja definición de objetivos. etc. 

Los destinatarios son : 

Profesores y profesoras. instructores e instructoras. así como el alumnado. 

Directores y directoras de enseñanza .. responsables de la formación profesional. consejeros 
y conscjero.1s ped<Jgógicas. directores y directoras de centros (Guerra Rodríguez.. Diodoro. 
1995 .. p.J:! ). 

2) Guin pcdaJ.:ÓJ:ÍCa. Este documento sirve de complemento al programa y no tiene 
c¡;¡ráctcr nom1ntivo .. su función es: 

.·\poynr la aplicación del programa. 
Pn:scntar los objetivos de ncucrdo a un orden de ensctlanza y de aprendizaje. 
Proporcionar las indicncioni:s sobre la ensei\anza y el aprendizaje. 

Su contenido es d siguiente: 

Pn:si:nta ;.tlgunos principios e intenciones pedagógicás. 
Sugiere Jns i:stratcgias y Jos recursos de cnsetlanza y <lprcndizaje. 

Pn:senta las partes del contenido. 

Presenta unu concepción y una orgnniz.ación de tOdos los módulos y de los cursos 
( lol.!icrmna. l. 
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Los destinatarios son: 

Profesores y protCsoras. instructores e instn1ctoras. 
Consejeros y consejeras pedagógicas 
Personas cncarg.udas de preparar el material de enseñanza o de aprendizaje. 

3) Guia de c"·aluacicin. Este documento es complemento ni programa y es de carácter 
nonnativo. sirve como cuadro y apoyo apara In evaluación en el contexto de sanción de 
estudios. 

Este documento contiene: 

Los detalles sobre la responsabilidad y In disposición a considerar en lo que conciernen la 
evaluación. 

Presenta datos sobre In preparación y In utilización de los instrumentos de evaluación. 
Los destinatarios son: 

Protl:sorcs y prot'"csorns. instructores e instructoras. 
Los responsables de la evaluación. así como los consejeros y consejeras pedagógicas. a 
nivel local. 
Las personas encargadas de preparar el material de evaluación. 

4) Guia de la orJ!URi7.acitin. Estd guia sirve de complemento del programa. Y no es de 
cnrd.ctcr nom1mivo. Sirve de apoyo para la organización_ pedagógica y de equipamiento para 
la enseñanza. 

Este documento contiene: 

Los detalles sobre la in1plantación d~l progran1a. 

Datos sobre: 
El arrecio de los locales 
El cquiPo y h1s materias primas 
El material didáctico. 

4.:?.:? ELABORACION DE UN PROGRAMA POR COMPETENCIAS. 

Planifico.1ción global i.: integral de.u~~ 'ncción educativa que toma en cuenta (Ministérc de 
1·EJucmic..,nJt>QS. p.7 l: 

Lo~ factor\!~ Jetcnninantes del comienzo 

L~1s estrnh:gios y Jos rncdios de formación 

Las estrategias y 1nedios de cvalu:ición. 
TESIS CON 
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Todos los elementos están considerados como esenciales e indisociables. Además .el 
proceso permite obtener más que objetivos pedagógicos y desemboca en la producción de 
al menos cuatro documentos. 

EJES DE DESARROLLO 
Los programas están estructurados según dos ejes de desarrollo: 

1.-EI dominio del oficio 
a)Tarcas. funciones y nctividadcs directamente ligadas al oficio. 
b) Dimensiones concretas. prócticas. circunscritas y útiles al desempei\o de una profesión. 

11.- La formación fundamentnl. 
a)Oi111cnsioncs generales y transferibles a otras actividades u otras situaciones de trabajo. 
h)Transfcribles también a situaciones de vida personnl o social. 

PROCESO DE DERIVACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

1.- Proceso lógico que pcr111itc definir los objetivos de formación .. los objetivos generales y 
Jos o~ictivos operacionales de un programa. 

11.-Proceso que toma en consideración varios factores de naturaleza)" de niveles diferentes. 

í-ORMULACION DE LOS OBJETIVOS OPERACIONALES. 

Objetivo Je prin1cr nivel definido en término de comportamiento . Define acciones y 
resultados. pcnnitiendo al alumno demostrar una competencia. 

1.- Enunciado de Ja co1npctcncia para démO~t~i. 

~-- Condiciont.!s de evaluación. 

3.- Criterios gcnl!rales de perfomu1ncc (desempeño. Tiempo de respuesta). 

4.- Pn:cisioncs sobre el con1portamiento espérndO. ac~mPañadas de criterios específicos de 
pcrfom1ancc. 

5.-Can1po d.: aplicación del objetivo si es conveniente. 

OJ:tjctivo di.: prin1c:r nivel de ti nido en termino .de. situación. Define la situación en la cual el 
alu111nu c:voJuciona para desarrollar una competencia deseada.. 

1.- Enuncia la inti.:nción pc:rscguida o la competencia enlbcnda . 
..:!.- Plan de la situación. pone toda la ambientación. 

rvcrr 00I'T 
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3.- Encuadramiento del alumno. 
4.-Critcrios de panicipación 
S.- Campo de aplic::1ción del objetivo. 

FUNDAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TECNICI\. 

FINALIDADES. 

La formación profCsionul es un proceso de aprendizaje dirigida a las personas que hayan 
hecho una selección profesional. Esta fonnación busca el desarrollo de las competencias 
que permitan a una persona asumir totalmente su función de trabajar. así como evolucionar 
en el mercado de trabajo. 

Busca cumplir con las exigencias de Ja sociedad. panicipar en su evolución: La f'ormación 
considera las corrientes sociocconómicus. las necesidades del mercado de trabajo. las 
políticas de desarrollo social y económicas. las políticas de desarrollo de Ja mano de obra. 
asi con10 las caractcristicas de cada oficio o profesión. 

i\.un4uc desligada de la perspectiva escolar de formación general y bien orientado hacia la 
co:ililicación profesional. la formación profesional y técnica.. conserva e intensifica la 
búsqucd.::1 de sus objetivos educativos y cstó inscrita en uno:i doble perspectiva de educación 
y calilicución. 

Los programas deben rctlejar las finalidades de la formación profesional y técnica~ su 
función debe si.:r: 

Prcpurar ul individuo para aswnir sus responsabilidades como trabaj3dor.C:n. un campo 
dado de o.u:tividades profesionales y contribuir a su desarrollo personal. · 

Lograr el deso.1rrollo cualitativo y cuantitativo de las competencias necesarias para cubrir las 
m:cesidadcs uctuaJcs ~· futuras del merc::1do laboral. · · · · -
Contribuir a la 111ejora de la calidad de Jos recursos humanos. a.si comO al desarrollo- social 
y c:conó111ico dd país. 

PR1:-.:c1r1os. 

La fi:'lm1ación profesional debe ser accesible. . .. 
La forn1ución protCsional debe ser funcional y polivalente simultáneamente. 
La fi.'ln11.::1ción profesional debe ser incluida en Ja perspectiva de Ja educación permanente. 

TFr:r;::, CON 
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OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales expresan los resultados globales que se esperan de Ja fonnación 
profesional y técnica. Los detalles que se agn;gan a continuación penniten comprenderla 
mejor: 

HACER UNA PERSONA EFICAZ EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN. 

Pcnnitirlc rc~11i7..:tr correctamente y con una eficacia aceptable para entrar al mercado de 
trabajo. las funciones y actividades de In profesión. 

Evolucionar adccuadólmcntc en un medio de trabajo con los conocimientos .. habilidades 
técnicas y tecnológicas .. la comunicación asertiva. la solución de problemas. la toma de 
decisiones .. el mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 

PERMITE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA A LA VIDA PROFESIONAL: 

Conoce el n1crcado de trabajo en gencrnl y las posibilidades de movilidad laboral. 
UbicarJo en d contexto particular de la profesión que seleccionó. 
Conocer la h:gislación laboral. sus derechos. obligaciones y su responsabilidad como 
trnbajador. 

FAVORECER LA EVOLUCION Y EL ESTUDIO A PROFUNDIDAD DE LOS 
CONOCll\.llENTOS PROFESIONALES DE LA PERSONA. 

Desarrollar seguridad personal_ autonomía y capacidad del aprendizaje .. con el método 
cientifico. al probar cada una de las posibles soluciones o alternativas de trabajo. 
Utilizar los principios y leyes físicas a las tecnologias utilizadas . 
Desarrollar las forn1as de expresión. cre.:uividad iniciativa y espíritu emprendedor. 
Adquirir las actitudes esenciales para su Cxito profesional. el sentido de responsabilidad y la 
prcocupución por la excelencia. 

PERl\.llTIR L/\ l\.IOVILID/\D PROFESIONAL DE LA PERSONA. 

Dcsurrollar actitudes positivas frente al cambio 
Desarrollar la capacidad de informarse y documentarse 
Pn:parasc pan1 situaciones alternas y de adaptación. 

El primero de estos objetivos generales determina Jo esencial de una formación profesional. 
Sin embargo. dado que las fonnncioncs profesionales deben permitir una preparación 
inicial sulicii:ntc sólida y compli:ta. deben derivar de los cuatro objetivos generales. La 
fi.1n11~1ción profesional comph:rncntaria generalmente sólo tiene en cuenta el primer 
,.,bjcfrn ..... 
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4.2.3 PRINCIPALES INTERVENTORES EN LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS. 

La rcnlización de las uctividades y de Jos trabajos renlizndos con la elaboración de un 
programa. es hecha por la persona responsable del sector profosional de donde emana este 
programa. Esta persona ugrupa colaboradores. según lo requerido. con la finalidad de 
conformar un equipo base. 

Interventores provenientes del mundo de trabajo y del mundo de la educación .. contribuyen 
también a In elaboración de los programas. participando en comités constituidos en 
diferentes etapas del proceso. De esta forma • un primer comité consultivo da su opinión 
sobre la orientación de un sector pro fcsional. 

Después. para cada uno de los progran1as. un comité técnico procede al anñlisis de Ja 
situación de trabajo. un con1ité de validación juzga el proyecto de tOrmación y un segundo 
cornité consultivo da su opinión sobre las estrategias y los recursos de implantación 
propuestos. Ademas. comités especiales pueden ser constituidos cuando se requiera. y un 
comité de evaluación se tOm1a algunos aftos después de la implantación del programa. 

La composición de estos con1ités varia. es necesario asegurarse principalmente. según la 
naturall!za di! la intervención. de la experiencia o de la representatividad de las personas 
invitadas en panicipar. 

Tres de r:stos con1ités deben obligatoriamente estar forma.dos. éstos son: 

El comitC Consultivo 
El comité Técnico 
El comité de validación 

4.:!:.4 FORi\·1AS DE EVALUACIÓN. 

LTn curso puede ser r.:valuado por medio de: 

l 1m1 pn1eb:.1 h:órica. Inclusive en este tipo de evaluación se pueden realizar prcguntns de 
i.;,1nucimicntos prtlcticos basadas en simulaciones a panir de metas de trabajo. planes o 
ilustracioni:s. 

l º11;1 prueba practico. En este tipo de evaluación se puede referir a la evaluación de un 
pn1~csu ,Ji: ira.bajo. siendo la observación de los movimientos u observación indirecta por 
medi('I dd producto tinal. La forma de observación es a través de aspectos observables 
~"mo inJic;idon:~ nu1yorc~~ elementos o criterios. 

l ·na prueba ti:órico- Pr:ictica. En este tipo de prueba se puede rcaliznr la combinación de los 
Jo!'> tipos dc evalua.ción antc:rior. 
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Una prueba práctica en dos partes diferentes. En este tipo de prueba se refiere a la 
evaluación de un proceso de trabajo y a la evaluación de un producto. 

Una prueba de c\.·aluación de la panicipación. 

4.2.S TAHLAS l>E AN,,.\.LISIS DE Pl~OGRAI\.1A. 

Estas tablas enumeran. para cnda uno de los objetivos de primer nivet los objetivos de 
formación (Precisiones). Sugieren una ponderación que da generalmente una indicación del 
tiempo de nprcndizajc que hny que consagrar a cada objetivo. 

Indican. por medio de una ponderación. la importancia de cada uno de los objetivos de 
t'Orrnación seleccionados con lines de evaluación y precisan para los objetivos 
seleccionados con fines de evaluación. ya sean los aspectos observnbles (prueba práctica) .. 
o los temas de conocimientos ( prueba teóricas). o también. las manifestaciones de 
panicipación (prueba de cvnluación de Ja panicipación) . 

.&.2.6 TAHLAS l>E ESPECIFICACIONES. 

Estas tablas precisan los objetivos de evaluación seleccionados. designados en las tablas de 
análisis del programa:. Los aspectos observables los temas de conocimientos o las 
manifestaciones de la participación ( según si se tr:J.ta de una prueba práctica. de una 
prueba teórica o de una actividad de panicipación). acompañ.ados de sus ponderaciones 
respccti\.·as. 

Adcnuls estas tablas precisan los elementos- criterios ( prueba práctica o evaluación de la 
panicipación). con sus pondernciones respectivas. si la calificación es repanida entre cada 
uno dc estos c:lcml.!'nto. o sin ponderación. si la calificación engloba un aspecto observable. 
un tema de conocimic:ntos o una n1anifestación de la panicipación. 
Precisando tmnbiCn la duración de la prueba: la selección de la estrategia (proceso ó 
producto). para lus pn1ebas pnicticas y el nümero de preguntas por tema de conocimientos. 
par;i las pruebas teóricas . 

.&.2.7 ESTAHLECl;\llE~TO DEL LIMITE DE APROHACIÓN. 

El lin1itc de ¡1prohación se establece en función de la ejecución eficiente a alcanzar y de Ja 
compctcnciu c.Jcs¡1rrolluda o no. a panir del am:ilisis de las ponderaciones o del contenido de 
Ja prucbu y de las exigencias de la profesión. 

El lin1ite dc ~•probación es una variable de una competencia a otra y también se establece 
por via c.Jcl consenso t.:ntre Jos especialistas del contenido . 

.&.2.H '\"ALID.·'1.CI0:-0 DE rl{UEDAS. 

La valh.fadón de prut.:bas sc realiza por la concordancia de cada una de las componentes 
con los dntos de la tabla Je especificaciones. de la tabla de análisis del programa y del 
'-"bjctivo de prin1cr nivc:l y el examen de la factibili r-d_a_d_. ---------

TE~ IS co~-T - -· 
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La validación se realiza con el análisis del limite de o.probación y el establecimiento de un 
consenso y por medio de especialistas del contenido provenientes en la proporción del t 5% 
al 20°/o de organismos que dispensen el programa. 

4.2.9. LA DIFUSIÓN DE LAS PRUEBAS. 

Las pruebas son difundidas por la Dirección y Sanción de Estudios para los 
establecimientos escolares. entregadas a los responsables de la evaluación en formación 
profesional. y accesibles sólo a los establecimientos que dispensan un programa de estudios 
dndo. 

4.2.10 EVALUACION CURSO POR CURSO 

Cnda curso corresponde a un objetivo obligatorio .. el cual corresponde a una competencia a 
adquirir. La evaluación con fines de sanción permite confirmar la adquisición de la 
competencia buscada. 

Solo esta evaluación debe ser tomada en cuenta v la información obtenida en la situación de 
cvnluación fOm1ativa no son seleccionados con t1nes de sanción. 

4.2.11 TIEMPO PERMITIDO PARA LA EVALUACIÓN. 

El tien1po necesario para la evaluación de los aprendizajes. se incluye en la duración del 
curso y el previsto para la evaluación con fines de sanción se estima como el 6% de la 
duración del progran1a. 

4.2.12 APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

Después de que los candidatos hayan integrado y dominado los aprendizajes relativos a los 
ohjctivos buscndos; entonces en diferentes tiempos durante el curso del año. ya sea al fin 
del curso o módulo. en su detCcto al terminar las etapas significativas dentro del curso 
(prueba en varias partcs). o al finalizar las etapas significativas de la formación. 

4.2.13 REPETICIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Todo candidato tiene derecho a la repetición y a todas las repeticiones necesarias. en 
fundón de lns posibilidades de organización del establecimiento o la necesidad del 
...::.mdidato par:.1 cjcrccr d dcrr:cho de repetición. dando por hecho que todo resultado 
'""htcnid0 en la repetición se considera el resultado oficial. 

P:1r:1 la prucha te.,.irica. la n:pctición debe tratar sobre toda la prueba. Para una prueba 
practica. la repetición puede aplicarse a toda la prueba o. en cienos casos .. a la parte o panes 
no aprobaJas '-lue provocaron Ja reprobación. La guia del examinador de las pruebas 
pr..icticas precisa las 111odalidades de la repetición. 
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4.2.14 CALIFICACIÓN V PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Resultados de la prueba presentada en fonna dicotómica: dictnmen de aprobación o 
reprobación. 

Calificación dic.otó1nica. O o el total de puntos para en.da unidad de calificación. 

Para los cursos sancionados por prueba teórica y una prueba práctica .. el candidato debe 
aprobar las dos para obtener un dictamen de aprobnción. 

4.3 PROPUESTA DEL PROGRAMA BASADO EN COMPETENCIAS DE LA 
ASIGNATURA DE MAQUINAS TERMICAS V TRANSFORMACIÓN DE LA 
ENERGIA. EN LA LICENCIATURA DE INGENIERIA EN TRANSPORTE. 

La asignatura de ~1áquinas Térmicas y Transformación de Ja Energia está ubicada en la 
curricula de Ja Licenciatura de Ingcnierfa en Transporte en eJ cuarto semestre .. 
originalmente forrnu panc de una línea de investigación que esta compuesta por las 
n1atcrias de Tccnologia de Vehículos 1 (donde se imparte electrónica para vehículos) .. 
Tccnologia de Vehículos 11 ( donde se analizan los componentes de los Vehiculos de 
autotransponc). Tecnología de Vehículos 111 ( donde se analizan Jos modos de transpone 
1v1arilimo. Ferroviario y Aéreo) y Tecnología de Transporte Multimodal que es la pune 
práctica de Ti.!cnoJogia de Vehículos JJJ. 

En las figuras 4.1 se n1UC"stra la sccucnciación de las asignaturas. ubicando con ello las 
a_..;ignaturn.s mllccC"dcntes colaterales y consecuentes. en In figura 4.2 se aprecia el número 
de horns y de créditos que se emplean por nsignatura a Ja semana. 

Es irnportnnte serlalar que la intención en un futuro. es de agrupar todas estas asignaturas y 
proporcionar al alun1no una alternativa de emplearse antes de egresar a la licenciatura. 
dotúndolc de un progran1a basado en competencias de cada una de estas asignaturas. 
aunque" por estrategia sc utiJizará de modelo la asignatura de Ñ1áquinas Térmicas y 
Transfi.-,m1udón de" la Energia. 

4.3.1 .IUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

La usignatura 1.fo '.\.tri.quinas T&!nnicas y Transfonnación de la Energía. se impune en Ja 
I.icem:iatura de lngcniería en Transporte. por In necesidad que tienen en Jos diferentes 
:-oe...:torcs de nucstn.'I p~tis. dC"bido a Jos altos costos que erogan las empresns particulares. las 
institudon~s guhcrnan1entalcs y los ciudadanos. por los indices de contaminación 
ambiental 1..1u~ emiten Jos diferentes modos de transporte. Jos miles de uccidentes de tr6nsito 
que sucC"den por carecer de un mantenimknto prc\'entivo. un gran porcentaje de vehículos 
v los millones de" litros de combustible desperdiciados por operar inadecuadamente los 
~·ehiculos de transpone c!n l;i República :\1cxicana. 
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4.3.2 FUNl>Al\IENTACION DE LA ASIGNATURA. 

La asignatura de i'vtó.quinas Térmicas y Transformación de la Energía les permite a los 
alumnos obtener el conocimiento de Ja operación eficiente de Jos diferentes modos de 
transporte. se basa en la co1nprensión y aprovechamiento de las características funcionales 
de las máquinas térn1icas y de la transtbnnación de la energía en ellas. 

Ello contribuye u una adecuada utiliznción que permite reducir costos .. reducir Jos niveles 
de contarninnción )' satistñcer las necesidades de los usuarios de los diferentes modos ·de 
transporte. 

Par11 el lo~ro lle Jo anterior .. el profesor les debe indicar los objetivos y ·~~as ºde cada 
unidad .. CXJlnnicndo Jos conceptos y leyes básicas. además de dar ejemplos en cada uno 

de los remas. :·--~~' ... ··)r:~-~ .. --.:> 

4.3.3 OIJ.IETIVO GENERAL DE LA SIGNATURA. , >( '/;' 
Al ténnino del curso. el alu1nno: Jdcntilicará y describirá los co~pon~nie~'_;:y_,-su 
tUncionamiemo de las maquinas utilizadas en los diferentes modos de transporte>ASi como 
Ja progrnn1ación del mantenimiento y capacitación de operación de acuerdo a fos mruluales 
publicados por los tbbricantes. comparando los estándares nacionales e internacionales de 
Jos diferentes tipos de maquinas. 

4.3.4 COl'IPETENCIAS A LOGRAR CON LA ASIGNATURA 

Al tcm1ino de: la asiganatura el alumno será capaz de emplear la ínvestii;;lldón y 
c::s:perimcntación como metodología para seleccionar las máquinas hidráulicas. térmicas y 
de: combustión interna optimas para cada modo de transporte. 

Estahleciendo con10 resultado de la investigación una dinámica de trabajo donde el alumno 
sea puniciputivo. rellexi\'o y abierto a la generación de nuevos conocimiCntOs heUristicos 
c:n la materia p~tra. aplicarlos en su vida profesional y cotidiana en beneficio de Ja sociedad. 

4.3 . .5 CO~IPETENCJAS ESTABLECIDAS EN CADA MODULO EN LA 
ASIGNATUR.·°\ 

MODULO 1.- INTl{OIJUCCIÓN. 

CO~l PETENCl.-\.S DEL MODULO 

.\1 h.!rmin1.' Jcl 1nódulo d alumno scrtl c::i-paz de: 

Identificar el uso y aplicación de las diferentes máquinas (ténnicas e hidráulicas) en los 
diversos vehiculos de transpone y de 'comprobar los componentes fisicos de las máquinas 
tc:m1icas. 

TPCT~ ¡;-;y,, 149 
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Utilizar los manuales y estandares internacionales para programación del mantenimiento de 
las maquinas térmicas. 

Realizar pruebas de operación pnra detenTiinar el ·rendimiento óptimo de los motores de 
combustión interna. 

MODULO 11.- COMl'llESORES 

CO~IPETENCIAS DEL.MODULO 

""\.I ténnino del n1ódulo .. el alumno será capaz de: 

Identificará el uso y aplicación del. f'enónfono de comprensión en las diferentes máquinas 
(compresores. l\·tCJ. turbinas de gas). 

. - . . 
Con1probar Ja ubicación y disposición. d~. los comp.?ne:ntes fisico_s 'de los compresores. 

Utilizar los manuales y est~d.arCs:intemaciona.Jcs para-programació~ del mantenimiento y 
operación de los con1prcsores en los diferentes modos de transpone.. · · 

Realizar pruebaS para· a~·¡¡~~~~-CI fenómCno de l~,~~~~presió-~ -~n i~: ¡f¡f~ren;~s máquinas y 
con ello prc\'enir accide~~~s_de'tráris~to en vehículos de autOt~_nsp_one y· .. fe~oviarios. 

MODULO 111.- TURBINAS DE GAS. 

COMPETENCIAS DEL MODULO 

.-\1 té-rn1ino del n1odulo el nlun1no será capnz de: 

Idi.:nrificar el uso y aplicación de las Turbinas de Gas y comprobar los componentes fisicos 
1..k las turbinas dr: gas. 

Ebhora~ una lista de pruebas de opernción para detcnninnr el rendimiento óptimo de las 
turhinas .Ji: gas. 

L.tilizar los n1anu;ik$ y ~standarcs internacionales para programación del mantenimiento de 
las turbinas di: gas y prevenir la contaminación arribicnu1J. 

TPC';0 roN 
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MODULO IV.- FLU.10 EN TUUERIAS. 

COMPETENCIAS DEL MODULO 

i'\I término del módulo el alumno será capaz de: 

Explicnr el flujo en las tuberías y sus nplicaciones .. cn los diferentes modos de transporte y 
de trazar un diagrama para representar el flujo en tuberías. 

Utili7..ar un diagrama para determinar las pérdidas primarias y secundarias en las tuberias 
de Jos diferentes n1odos de transpone. para evitar accidentes de tránsito 

Rcalizur diferentes pruebas para cnlcular la altura manométrica y cspeciflca su 'aplicación 
en los diferentes modos de transporte. 

MODULO V.- HOl\IUAS. 

COMPETENCIAS DEL MODULO 

Al término del módulo el alun1no será cap:iz de: 

ldc:ntificar el uso y aplicación de las Bombos en los diferentes modos de Transporte y 
con1probará Jos con1ponentes fisicos de las bombas. 

Lftili7_ar los diagramas para determinar el rendimiento de difere;11tes tipo~ de boÍ!lbas. 

Utilizar los n1anuah.:s y estandares intcmaciono.les para programación del mantenimiento de 
1~1s bon1has utilizadas en Jos diferentes modos de transpone. · 

-1.3.6 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO AL .INIClAR Y CONCLUIR 
EL PROGl~Al\IA 

:\IODLILO 1 

1~1.·quisitos del alu1nno al inicio del múd~lo. 

<._\,nocimicntos básicos en fisica. n1ecánica. electrónica y elc:ctricidad. 

TESTQ CON ___ 1 
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Contenido programático propuesto: 

INTRODUCCIÓN A LAS MAQUINAS HIDRÁULICAS, TERMICAS y DE 
COMBUSTIÓN INTERNA 

Competencia ul eO;.cl~-¡~_el rnód.ulo 

El alumno será cnp~· d~; 

ldcntificnr la evolución de In máquin~·hidráU.licas. térmicas y Jos motores de combustión 
interna. hasta llegar a .. (as·:.máquinas hidráulicas y térmicas automatizadas y motores 
inteligentes. · · 

Desarrollar Ja historia de JnS máquinas desde el siglo XIX hasta llegar n los niotores que se 
utilizan hasta nuestros dins. 

MODULO 11 

l~cquisitos del alumno al inicio del módulo. 

Conocimientos básicos e~ fisicn. mecánica. electrónica y electricidad. 

Contenido progrum;¡tiCo propuesto: 

COMPRESORES 

Compcrcncia al concluir el mildulo 

El al unuto sera capaz de: 

JJc:ntiticnro.i la evolución de los compresores y establecerá In imponancia de los 
con1poncnh:s y mntc:rinlt!s con los que es fabricado un compresor. para aplicar estos 
conoc:inticntos en las diferentes prdcticas que realizará en el campo lnbornl durante este 
módulo. 

L\.1noc:cr los componentes y funcionamiento de los compresores para determinar las 
~plic;.iciom:s que th:nen en los diferentes modos de transpone. 

:\IOl>CLO 111 

l~c<1ui~iros <..Id alumno al inicio del módulo. 

L..\,nncimicntos b:isicos en fisica. química. mecánica y electrónic:i. 

TE('1'3 CON :s2 

F'ALJ- /j i \!:' ,.\,-:·•c· ... "'r.-r ..lÍ .l. .t' ': ! .' •• ! .... ,-, 
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Contenido proi:ramiítico propuesto 

TURBINAS DE GAS. 

Competencia ul concluir el módulo 

El alumno scni capaz de: 

Identificar la evolución de las turbinas y examinará. Jos nuevos paradigmas en Ja 
investigación que se esta realizando en nuestro pais. y en Jos paises de primer nivel en 
materia de transpone aéreo y espacial. 

Conocer las diferentes tecnologías en turbinas aplicadas en las diferentes empresas de 
aviación de nuestro país .. para dctc:rn1inar su adecuado reemplazo y mantenimiento de estos 
componentes de las aeronaves. 

MODULO IV 

Rcl1uisi1os del alun1no al inicio del módulo .. . . . 
Conocin1icnlos básicoS en tiSiCa;=m_ec.dnica Y q~·ímica. 

Con len ido pr(•J:r.tmú1ico. :· prOpucslo 

FLU.JO EN TÚIJEÍ{i,'-"s , : 

Compelcncia ul concluir el módulo 

El alun1no scrtl capaz de: 

Establecer la impononcia de las pérdidas primarias y secundarias .. en _tuberías. para 
;.iplicarlos en los diferentes modos de transportación. 

Conocer los matcriulcs de que csttln fabricados los tubos. las propiedades y caractensucas 
de cadu uno Je d ¡'"-,s. parn determinar su aplicación en la transponación por duetos de los 
dili:n:nt~s tipos Je fluidos al ser trasladados de una lugar notro. 

TE~TC' roN 
FALLA DE .ORIGEN 
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l\IOl>ULO V IJOl\IBAS. 

l~c,1uisilos del alumno al inicio del m,;dulo. 

Conocimientos básicos en mccánic~. electromagnetismo. electrónica y electricidad. 

Conlcnido pro~ramático_. propueslo 

IJOl\IHAS. 

Comp:ctcncia al concluir el módulo 

El alun1no será capaz_ de: 

Examinar IOs diferentes .conceptos básicos e identificará los componentes de las bombas. 
para llegar a su aplicación en la vida cotidiana y profesional. 

Conocer Jos componentes y f'uncionamiento de las bombas. para determinar las 
aj>licacioncs que tienen en los diferentes modos de transporte. 

TPc:r~ r:oN 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECRETARIA ACADEMICA - OIRECCIOll DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CIENCIAS FISICO MATEMATICAS 

ESCUHA: 111'111.!iA ASIGNATURA; MAQUINAS TERMICAS Y TRANSFORMACION 
CARREffA. lll!;l llll IM UI lllAllSf'ORIE. 
ESPECIAllOAD 

DE ENERGIA 
CLAVE: TZtlS SEMESTRE: CUARTO 

COORUlllACIOll. IHVlolotl DE CIEllCIAS UASICAS DE LA lllGRIA 
DEPARIAllUllO: SISTWAS DE lRAllSl'ORIE 

CREDITOS: 6 VIGENTE PROPUESTA PARA TESIS 
TIPO OE ASIGNATURA: TEORICA-PRACTICA 
MODALIDAD. Escolanzada _X __ Abierta __ • 

\l\lllU\' \\1111111 \ll\ ijifüit \í\íiil.1íli\f\\iiiii~t \1 \ lllt IMIÍ\11 \ \ llll lltll 111\11 
\l\llMl\\llll\1111\11\:lllMlllK,l\lll\lllltllll\I 
\l\llltl"CU\\ll ll\ll\. lll'UllK,)\111 \11111 llll\11.lll \UllM,1\111 \lllllllll\lll\lll'IRUIU\1111 IM\\\rOKll \1\111\\Ull\I. 

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 

l .111¡11.:1,1\h.•11 di\ icnk 1k '"' 111111111\ 1k 1r,111,1101tc JL~a11\il en la i:umprc1hii111 ) ap111\L'\.hamicnh1 Je IJ, cam1L1i!>lka, foud1111Jb Je IJs ma~uiu.i~ ti!nnka-; 
) 1kl.1h.111,l111m,1Lil1111lclJi:t11.:l)'Í.1cn1.:llJ~. 

l ll11u111111lm}t.:a1111.1 ¡11k~11J1lJ ut1h1;1Li1'm 1¡u..: Jk'f!llih: mfm.:ir Ctl\IO\ }' .\Jli,foc..:r 13\ 111...:c~iJJ1b Je lo\ muJrhl\ Je lo\ Jiforc11tc\ moJ11\ Je tra1hp.lfk.'. 
l1.11J el l11t1111lc lu .111tt:1ioc d ¡111111..-..itf imfü:ará los uhjt:li\11\) lt:nus Je caJJ 1111it!JJ, c~ronJlá los i:oni:cplo)) lc)I.') h;hkil\ aJcmj, Je Wr cjL1nrlo\ en cillfa 
1111111lcl11\klll.I\ 

COMPETENCIAS GENERALES 
1\lk1111111111kl1.:111"1,dal111111111~c1ji;a11;111lc: 

r.lc1111li(JI ) 1k"'-1il1i1 l.I\ ..:11111p1111c11IL".'I) .. 11 limdn11Jmic111u Ji: la\ m.11111i1lJ\ utili1a1fJ, cn 111> 1lili:m111."' 11111tlo~ 11..: l1aU\pt1r1c. 

! 11.111'1:1 ¡Nll\S A l.lll;flAK lU~ l.A A.llliNAHIK\ 

·\l 1c1m11~1 •Id llll"M•. el .1lu11111u -..:1.i t.i¡w Je l 111plcJ1 IJ 111\1.'\IÍ~.Kk~n )" c\111,:runcnlJ(ilHI umw mclnJolo~iJ p.rr<1 ~k·m1"1.11 l.i\ m.iquiru\ hiJriulic.tS. t(1micas y Je 
11•111hU\11l111mll."lllJ111111111.1\ p.rrJ (JtlJ uwiJo ik tr.in\rourlc l.!l!JblL-i:icnJ11u~no h"\LlllJdo Je IJ in\nt1~JL:ió11 un.:i J1n.im1u de lr.ib.tju iknk el alumoo k'il p.rnidp.iliut, 
rrlk\l\u) Jhll."ll•• J l1t-\1111J1i1;n1l· nunu\ üM101.im1111k1\ h1inh1iu"' i:n La mJh.1i.i p.rrJ 3pl11J1!ix ~11 w ~¡J.¡ prnbion.il) cll(jJranJ en bi:tcficio Ji: Llwii:JJJ 

TIEMPOS TOTALES ASIGNADOS: 
IUSEMESTRE: 54 HJSEMANA J 

11/TEORIAISEMESTRE: 36 
HIPRACTICAISEMESTRE:18 

l~i 

PROGRAMA ELABORADO O ACTUALIZADO 
POR: ACADS. DE SISTEMAS OE TRANSPORTE 
REVISADO: 
APROBADO POR: 

AUTORIZADO POR: 
fOMl\111~ 111: 1'1.ANES \' rKUGKAM \S 111: 
l'.\llillllllll:l.ll'N. 
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1 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECRETARIA ACADEMICA 

OlllECClotl OE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CIENCIAS FISICO MATEMATICAS .. 
A~I< >11'1 lll!A MAOlllllAS TERMICAS Y TRANSFORMAClotl DE EllERGIA. CLAVE TZNS 

----·----------- llOJA 2 DE 9 

IMOO~LO 1 NOMBRE; INTRODUCCION 

--COMPETENCIAS DEL MODULO 
Al li:munu tic IJ urndJ!J el alumno el alumno será capaz de 

ltJc1111fn.J1 el uso y aphcac1on de las d1fe1enles maquinas (térmicas e hidrilulicas) en los d1ve1sos vehículos de transpor1e 
Co111pwua1 los componentes liS<cos de tas máqmnas té1m<eas y Uld11a1a los manuales y eslanda1es mlemacionales pa1a p10g1amación 
del mJnlcnurnculo dt! las máquinas térmicas 

HORAS 

No TEMAS INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA -*~1 CLAVE 
IEMA 

BIBLIOGRAFIA ·¡-¡-- 1icm.-1.~l11!J1J~..,1k IJ,111á11ui11.1' • 1 \pihidúo por el pwk')OI 111.m.Jr.111 l~1rnk;1,clli1l1j11hi.:;h ·I lkmJ ~c,lu1li;11kl11~c11c1al11 lo11J1ticu1Jr 
\! l 'uun:plu\ UJ,iu" 1lc lu, muturc' 11>1111 l\K\ 

1lc1..11mhu,1iú11ink111JJtJll1lmJ • lh:.11i1Jdlin1lcp1j1.1i~iht:11dtJllc1 yi:n 
11 ( '11111.\'P~ l"I ILi,i1.·11~ 1l- k1\ IUOhlfl'\ 1:mp1c\4J\t1lalk1l'!l,ill\t:\lil!-;1d1i11Juc11111c11lalp111 

tll·m11h11,ti1ininlc111;1a 
'"""'"ª'"""'" 1 l.1111 

1lic-,cl • A11111u)Ji1Lidii:o<i: Pitil1tl~1) hum11l~1t: 
11 ( 'u111111111cllh:\11l' 111~ 111ulmt:\1lc 1.1 111IJfolio) )' i~cl.11!1~; Jil(\llllClllO) tic k'\'.IUra p.11il ~.1111 

cumh11,1il111in1c111.1tMl'I) il11~1r.1tmt1). 
11.1 tiJ"1lim • Se pn:!lelllíln IJ~ ba~c~ ktiricíl~. se ilu~lr:m cun 
1.12 l>il'\i.·I. cjcmp!LI)) !ll!Ji)(11lc11~11\ak;mcc~y 
11 l'11111.iou.1micn1uilclu)m11h11l~ limilJ~i11111.'). 1 1 1 5:00 

l'I 
l.il <ia .. oli11;1. 
1.52 Uic!R'I. 

lwrAt. 1 12:00 1 6.00 1 S.00 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECRETARIA ACADEMICA 
DIRECCIDll DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CIENCIAS FISICO llATEllATICAS 

/.~<.Ul.tlll<A MAOIJlllAS IEHMICAS YTRANSFDRMACIOtlDE EtlERGIA CLAVE TZNS 
--······-- ·------ HOJA _LOE 9 

!MODULO 11 NOMBRÉ·: 10\llKl•IKI\ 

COMPETENCIAS OEL MODULO 
,\ll\1111111111\1·l.1111111!.11l.d.11um1111w1.il.1¡1.111lt:. 

lil1ul1l1 •• 11d11'>1•} .111l11.ll1i1n 1ld k11i1111l·n111lc l11111¡111:11\ii1u c11 IJ\ J1krc11h:\ 11ü1¡ui11J\(t:11mp1l.',t1/c\, Mf l. hnhinJ>tll.' ~J\) 
1 111111111111.11 l.1 ul•h .11 l••U ~ 1h·.¡~1\J1iún 1k fu\ 11qHJMlll1;nln lio1111\ J~ lu\ lotUllfl'\l•fC\ 

l rr1l1w l•••U1.u11111,,) 1,l.m1!.11n i1~ur1.1111•1uk>IWJ l>l••tlJ!UJ111H1Jd 11unlrnim1c11t11 ) 1•¡11:1o11.M1 ik l11"1w1u111c1.11n"\1n l1r.J11,tc1ic\m1J.l\Jcl1oll11(1U11C 

lh.1h1~1 1•111111.1, ¡1,11.1.1ph1.u d k1111111111111k IJ1•~111••1~h•lll'll IJ.,Jllnl'llk•U1J1¡11111J>} wn cllu11ml'11ll .iuiJ~n11-..Jc lrJt111tuu1 \d1Íl.ulih1l~JUMIJlhP'l!I~) 
h1h111.u1.1, 

HORAS _ 

llo TEMAS INSIRUMENTACIONDIDÁCllCA ~\ EC 1 CUVE 
IEMA BIBLIOGRAFIA 
·!·¡· l'u11cl'l11~·j1:;.\kt1~1lcl.1 --- -F.\(lll!1Ícii1n(ll1rclprnfc!ll1r. ~ 

~ ('11111p11.:11,ii111. • H h:111;1sec!lll11lia1lc lo ~cncral a 111 
.. > f"llirnl;11 il>Wi 3.00 
~ _.. ! ! I '11111¡"11111cnh:!11h: l11s ( 'nmp1c~11l's - lk11li1at:ii1111k prfü.:licas en d lilfkr )' l'll 
1.--... ~ cm111csa)kml\Ía1i;1'iÍll\l'~li~a(ii1n 

.:- · ~?=:1 !. \ 1 m11.:io11.m1kntu Je lo) J11lm11cnl.1I (lllr )lJll\.'Jd ) 1 1 3.00 
1 _' •• · ~!_~ l 'olllpll'~lfL'). ,1ft1t11llll. 

· >"j • 1\p11)11~ 1fol.ktirns: l'it:irrlin y horr:iJur; 
·-... rol¡¡folius ) acclJlus; Juom1\.'nlt1s J~ 
• J ., :, · j k~tura p11rJ 1 U!llr.1r ca.~us.. . . 

,.:::>' -Scprcsc11IJ11 l,111iJscslco11ras.scd11slra11 
"'·-., c1111cjL·mpl11))')\.'1lisc11t\.'11!lt1salca11ccs)' 

limitadoni:s. 

___ , TOTAL 1 5.00 1 2:00 1 3.00 
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1 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECRETARIA ACADEMICA 

OIHlCCION OE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CIENCIAS FISICO MATEMATICAS 

.. 
/.~IWAllllll• MAQUINAS IERMICAS Y IRANSfORMACIOll OE EllERGIA. CLAVE TZNS 

--- ---- ·--- HOJA _i_ DE 9 

!MODULO 111 tioMéRE:· '1i'i1i1iús-iii:1:1s. ---

. -- -- . -·caMPETENCIAS DEL MODULO 
\I k1Ju111111k l.11111111.111. d .1lmrmu wr.i l.1¡1.111k· 

l•ku11li,,11 du"•) .1¡1h(,1~1;1111lclJ\ lmhi11.h1klia' 
111m1·•••l141 l.1.11~n1~•lklh'\h,1w.1k lhlu1hll1J\ J( ¡;.r.) u1l1ilJ1 IJ\ l'flldlJ\Jc 1'fll:IJ~Í1i11 p.ir.aJdc1m1tlJI' d lt1tJm11,ll!uóplm111J,IJ\lur~u1J\J~ iJ~. utdi1.a1~u 
111mu11, • } 1·.1.1u•l.11r• 111k111.1111~~1k'\ ¡~11J Jl1UflJ111.itio11ihl111Juk11unir11h1 Je J.i, 1111lim.n J1· !!"'} (llnrnir IJ u~llJ111i1uuo11.uulu1~1IJI 

~ 

l/o TEMAS INSIRUMENIACIONDIDÁCllCA ~ p \~e CLAVE 
llMA BIBLIOGRAFIA 

'-l::t .. ff 1 · .. ~,;:¡,¡;11 n:"¡"" .,¡,,, l 111hi11a1 · bpt1>idú11 I"" el pmk""· 400 3 00 1B.2B,5C 
;:r; 1li: 1 i.t'i . H klllil ~ L'!lllllliJ Je In ~c11cr11l a l11 
I:--t l 1 ('11mp1111~·111L'!i Je J.i., 1mhin.h1lc flJrlil'ul.ir llll'.J)) 3 00 
p-• '-:! 1 i,I\. • Rci1li1;idii1llk pÍ.1<licascn d Lalkr e 
,P· t:J:j \.l hmd1111.1111k11t11llclas lmhin.1sJc iinc~1i~.1dii11Jrn:11mrntalporparli:Jd 300 
t:J (/) ( i.is . alm111111. 
tz:l ~ . A¡k1)11s 1!itl:1dirn~: l'i¡¡irrún )' horrJJ11r; 

O r11tJf11fi11s) ;1cCIJlu~; J111:11111i:n1osJc ktlllrJ 

Ü"' p.irJil11slrarta$11s. 

'.:V P ·Se plL~lllJn las h.i':!Cs lt:ilril'as, se ilu~tran 
:·.::-f Z l'1111cji:mplosy!lt:Jb1.:11li:11susaka111:1..'S)' 
~J J' •• L-t:1 111111.ll'llllll'S. 

~ -- TOTAL 1 7:00 l-400 1 3.00 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECRETARIA ACADEMICA 5 DIRECCION DE ESTUDIOS PROFESIOl/ALES EN INGEWERIA Y CIENCIAS FISICD llATEMATICAS 

.. 
A~1l,IJAllllll• !!'~9\111!~~ !ffiMICAS y IRANSFORMACION DE ENERGIA CLAVE TZNS 

·-----------HOJA _LOE_9_ 
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NOMBRE DE LA PRACTICA 

Componeñtes Basicos del Motor. 
íunc1onamicnlo del Molar de 
Combushón inlerna. 
Compmsmes. 
T mbinas de Gas. 
Fl1110 en Tuberías. 
Bombas 
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CONCLUSIONES 

Al termino de la presente Íff\'cstigación se puede concluir que hoy interesa 
rncnos que nunca el enciclopedismo y más la metodología científica. El 
cibcrnantropo actual obedece a los n1ismo instintos y motivaciones que el 
antropoide del pasudo y el hombre completo que se .busca formar. deberá 
serlo en lu integridad física .. intelectual .. afectiva y ética de su ser. 

Pero también debe considerarse que el hombre no es abstracto .. es un ser 
concreto que se tiene que c:ducar considerando sus propios datos biológicos .. 
fisiológicos.. gcogrñficos. sociológicos.. económicJs.. culturales y 
profesionales. 

La pedagogía Jcscriptiva también contiene factores sociológicos 
representados por las comunidades doméstica .. escolar .. local y nacional. 
Esto cs .. Ja e.asa y la fnn1ilia influyen en Ja nctividad del estudiante .. pero 
C:stos \'i\'cn en una cornunidad de características geográficas .. sociales y 
cconón1icas dctern1inadas .. cstabh:ciéndosc claras diferencias como las de la 
eomunidud rural y urbana. 

El campesino .. en contacto con la naturaleza .. conoce menos cosas que el 
individuo que vi\'c i:n la urbe .. pero las conoce mejor y esto significa 
influr.:ncias de grnn interés para su desarrollo y educación. La comunidad 
nacional esta mas alejada del individuo que su familia y su barrio .. pero 
cxisten vinculos di: idioma. historia. costumbres y organización política que 
forman parte de la educación. 

L:.1 prc:nsn. la radio. la tcle\'isión v todos Jos medios de comunicación 
111:.1siva hucen qui.: Ja vida internac.ional tenga cierta influencia sobre la 
n:.1cional. que participa también como factor en el complejo fenómeno 
educativo. 

Lu pi.:dagogí:.1 formativa señala los fines políticos .. sociales .. culturales,. 
indi,·iduales y \'itali.:s de la educación y la estructura .. considerando factores 
fisiCllS. l.!'stCticos. intelectuales. orales y sociales. Por su parte la pedagogía 
tccnológica considera la organización de la educación~ las instituciones y 
1,lS mChh.ius que sigue ésta. 

Dl.:'!->dC' Sócr.:ttcs. Comenio v Pestalozzi hasta nuestros días .. los métodos 
pl.:'d~q;l'g.icl'S han rcvolucion.ado con los objetivos de la educación y no hay 
un 111Clot.hl uni\'ersat. pues depende su aplicación de las circunstancias 
1.:'Ju..:ali\·as. 
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Desde luego los métodos generales de la pedagogía se basan en la 
inducción. Ja deducción. el análisis y la síntesis. pero lo importante es que 
tiendan al desarrollo integral del individuo considerando los fines de Ja 
educación y las características psicologicas del educando. 

Los métodos pueden agruparse en lógicos. psicológicos y educativos. 
dividiéndose estos últimos en didácticos. activos y especiales. 

Dado el interés actual en los métodos activos en los que priva el aspecto 
creador del alumno. se mencionaran algunos de ellos. 

La evolución de la Pedagogía está estrechamente vinculada con las 
innovaciones científicas. técnicas. sociales y culturales que ha venido 
desarrollando el inundo r.:n las últimas fechas. y su estudio scftala caminos 
de los n1Ctodos de cnscl"\anza para escuelas como las de Ingeniería .. en donde 
la teorin y la práctica son conceptos indispensables en el aprendizaje. 

Ante los procesos productivos 11cxiblr.:s. que cada dia tienen más presencia 
en la econon1ia internacional. el 1nodclo de Educación Basado en 
Con1pctcncias surge como alternativa en los po.iscs dcsarroládos. tales como 
lnclatcrra. Alemania. rrancia. Australio.. Canadá V los estados Unidos de 
A;,é-rica. con el fin de elevar la calificación de la· fuerza de trabajo .• para 
aun1..:ntur su productividad y compctith•idad en los mercados globales. 

L;1 Educación Basada en Comptencias puede concebirse como un enfoque 
sist..:mático del desarrollo y la capacitación: la formación se inicia con la 
id..:ntificación de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer al 
final de curso o programa. 

Se conocieron las distintas vertientes en materia de competencias laborales 
de los Ji fcrcntc:s paises analizados en esta investigación. -

T1.>111;1nd.o con10 base al nlodclo canadiense. se procedió a desarrollar. cada 
u111.-. dc los elentcntos indispensables en la producción. del .'.pi-agrama de 
i:su11..li1.l hnsado en competencias laborales propuesto. · · 

Por tnl n1otivo. el 
Jebe aplicar y 
C1.llll.H:i 111 iento. 

.· :,·: ",'.;.'· 

l\1odclo Basado en Competencias tieriC ·de.sv-e·fiuiJas y se 
uti 1 izar con sus reservas en las.;..., di"fCr~-~tes· . .- áreas del 

Lu educación basada en competencias exige que IOs docentes -r~coñsidercn 
Jo que ensc1)an y conceptuar las materias tCcnica~ d,e··mancrá_ diferente y que 
h.is alun1os sean menos pasivos y se responsabilicen de su aprendizaje. 
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EJ conocimiento elaborado en Jos cuerpos teorices de Jas disciplinas 
requiere csqucmas desarrollados. de recepción en Jos individuos para una 
comprcnsiún significatÍ\•a. El aJumno que carece de tales esquemas 
desarrollados no se puede relacionar significativamente en el nuevo 
conocimiento con su aprendizaje de los contenidos disciplinares. no puede 
sino incorporarlos de manera arbitraria. mcmoristica. superficial o 
fragml.!ntaria siendo eJ conocimiento dificilmente aplicable en la práctica y 
por Jo n1ismo ftlcil de olvidar. Por esa razon es importante que en la carrera 
de lngcniria en transporte se tenga una base de materias. donde sea factible 
de uplicar la educución basada en competencias. para que el alumno obtenga 
este aprendizaje significativo tan importante para el educando en su vida 
profesional. 

El ¡,¡lumno es el n:ponsablc de su propio aprendizaje. puesto que él aplica de 
manera consciente Jos conocimientos teóricos en varias empresas y entes 
socialcs. de acuerdo a lo programado en Ja asignatura conf"orme a Jas 
con1pelt:ncius que se desea que el alumno adquiera. 

Finalmente: el objetivo de Ja Educación Basada en competencias. es 
dcso.1rrollar una fuc:rza de trabajo competente. con énfasis en Ja adquisición 
Je habilidndcs practicas necesarias en los Jugares de trabajo. las cuales son 
Jcfinido.1s por Jos empleadores . 

.-\1 ho.1ccr lo.1 reflexión sobre la situación actual de Ja carrera de Ingeniria en 
Trnnspl1rtc y su incorporación a la Educación Basada en Competencias. bajo 
las i:ondicioncs que presenta Ja UPJICSA actualmente. las autoridades tiene 
")Ui: dar un giro en su paradign1a para tomar con su1na seriedad las 
n .. ·con1cnd;1cioncs de los consejos de acreditación.certificación profesional y 
01ros cnt\!s sociales. para que :\léxico en n1ateria de educación en el área de 
1r;1nspt1rtc cstc! u la altura de otros paises de primer mundo. siendo ésta unn 
aris1a de h1 compJt.•ja problemática que serviría para el desarrollo Social. 
Ecnnórnicn y Ei:ologico de nuestro País. 
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ANEXO 1 

;.QUE ES EL CONSE.10 DE NORMALIZACIÓN V CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIA LABOltAL (CONOCER)"! 

El CONOCER es el Consejo de Nommlización y Certificación de Compecencia Laboral 
(CONOCER). Es una organi~ción integrada por trabajadores. empresarios. educadores,. 
capacitadores y el gobierno federal que desde agosto de 1995 impulsa Ja competencia 
Jnboral ccni ticuda. 

;.CÓI\10 SE INTEGRA.·! 

6 Reprcscntantcs del Sector Empresarial 
6 Representantes del Sector Social (5 del obrero y 1 del agropecuario) 
Los titulares de 6 Secretarias de Estado. 

;.QUÉ HACEMOSº! 

ln1pulsar el desarrollo continuo de los trabajadores mediante la evaluación y la certificación 
de sus conocin1icntos. habilidudcs y destrezas tomando como base Jos estándares de calidad 
qui.! deben de cubrir en su desempeño. orientar la educación y fa capacitación hacia las 
n«.:ccsidadcs de h..ls 1ncrcaJos productivo y laboral. 

ANTECEDENTES 

Ticn«.: con10 propósito '-·:-;tnblcccr mecanismos por los que un organismo de tercera pane 
n:conoc«.: y ccrtitica .. que un individuo es competente para desempeilar unn función 
productiva dctcnninad.-i . ..:on base en un:i Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) 
reconocida a nivel nacional. 

OH.IETIVOS 

Reconocer de contOm1i~:.1 .. I con las N"TCL de car.icter nacional aprobadas. las habilidades .. 
..:onndn1icntos y dc.str~·· ·~1s Je los trabajadores. adquiridas en el trabajo mediante la 
c~1padtadún o en ti.."ln11;1 o.:utodidacta. permitiendo su acumulación progresiva. 

F¡tcilitar l.a ¡1dquisición y desarrollo de habilidades que permitan a los trabajadores 
adapwrsc y Ji::o"cn1peii~1r distintas funciones productivas. con la calidad y eficiencia 
cstobh:..:iJa por las ~TCI .. 
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Generar oportunh.ladcs para la forn1ución y capacitación continua de los individuos. 

Facilitar Ja trunsli.:rencia de competencias laborales dentro de un mismo proceso 
productivo. y entre empresas y ramas de actividad. permitk~ndo al trabajador alcrutza.r 
rápidamente los nivdcs de productividad y calidad esperados. 

Apoyo.1r Ja detección de necesidades de capacitación dentro de las empresas. 

i\.gili:i".nr y reducir costos de los procesos de reclutamiento. selección. contratación e 
inducción de pcr~l'lnal. 

ACCIONES 

Dclinir los criteril-.~ paru dctcrmin::ir si un individuo posee los conocimientos. habilid::ides y 
c..lestrczas comprendidos en una NTCL. independientemente de la íorma en que hayan sido 
udquiridos. 

Esto.1blccer los prini:ipios que nonncn la c:xpcdición de Ja docun1entación que certifique el 
dominio Uc 1~1 compctcncia de los individuos. 

Establecer el nwrcn nornmtivo que garantice el libre acceso e igu3ld::id a la certificación. 

Promover. ~mtorizar y vigilar. por pune del CONOCER. la operación de los 
ORG,\NIS:'>IOS CERTIFICADORES. CENTROS DE EVALUACION y Evaluadores 
lnUepcnUii:ntcs. 

HE:"iEFICIOS 

C'"1ntar con irn.Jic;.1d1.1rcs sobre d nivel de competencia de la fuerza de trabajo. que permitan 
satisfi:1cer l;.1s nc1..·csidadcs de las empresas y orientar sus estrategias de capacitación. así 
como ¡1gilizur y reducir costos de selección. reclutamiento y rotación de personal. 

Cl1111pmihiliz;.ir el nin.:I de con1pt:tcncia de los recursos humanos con los requerimientos de 
las enipresus. 

Disponer de crih:ril1s comunes de desempeño laboro.I cn el aparato productivo. 

Incrementar ll1s ni' eles Ue productividad y comp..:titividad de la.s empresas. a través de 
n11. .. ~il1r;.tr la c;.did;.1d d1...• sus recursos luunanos. 

Fl1rmur n:cursns humanos que respondan a Jos avances de Ja tecnología y la transformación 
rn1du..:th a. tm:dio:mtc J;:1 vinculució11 entre la ofi:na de educación y capacitación con el 
:--cch1r pn.1Jucth ''· 

Brindar 0:11 traho:1j.1 .. t,1r un Uncumcnto n:conocido que avale sus conocimientos. habilidades y 
1.h .. ·stn ... ·z;:1~ puro:t i:I ::·.1hajo. que facilite su incorporación y desarrollo en el sector productivo. 
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Es importante sci'mlnr que Ja ccnificnción de competencia laboral es un proceso voluntario. 
4uc si bien incn .. •111entnrd Ja oponunidad de mantener un empleo. también procurará 
mantener un nivel de dcsen1peño óptimo y ascendente .. 

OIJ.IETIVOS 

Promover In gencr::1ción. aplicación y actualización de NORMAS TECNICAS DE 
COMPETENCll\ LABOR..i\.L (NTCL) que propicien la vinculación eficiente entre 
trubujadorcs.. cmrJt""csarios y prestadores de servicios de formación y capacitación. 
nsi:gurundo la co1-r..:spondcnci::1 entre las nonnas y Jns ncccsidades de calificación .. 

Conformar un sbtcmu de intOrmución de NTCL que apoye la realización de diagnósticos 
sobre neccsi<lmh::-; de personal de las cmpresus. oriente Ja aplic;...ción o ndaptación de los 
progrnm~1s dc cap;:11..·itación de centros de trabajo e institucionc:s educativas hacia el cntbque 
de competencia J;:1bnrul y facilite la toma de decisiones en el mcrcudo nacional. 

Facilitar la fi.lrm;:1o..:i,111 integral y continua del individuo. de numera que Je permita progresar 
cn su compc1c111. .. ·1.:1 lahornL adquirir y desarrollar habilidades pura. el dcscn1pcño eficiente 
de distintas fut11..:io1h:s laborales y para contribuir a la identificación y solución de los 
pruhlcnms 1.JUC .1 fcclan a los proccsos productivos.. fonalccic:ndo su capacidad de 
;:1daptación y su au1l1cstima. 

ACCIONES 

DC"so.irrollar Ja m1...•tl1dologia dl!'l Sistema. de acuerdo con las REGLAS GENERALES del 
Sistema Normaliz3dn dc Con1pctencia Laboral. 

Instalar CO:\llTES DE NOR:vtALIZACION. con la panicipación de rcpresentantes de los 
~cctorC"s productin1s por r~1111a dl!' actividad econón1ica o área ocupacional. 

Gcncrur ~TCL d..: cardcter n::icional. que fhciliten Ja toma de decisiones en el merca.do 
Jahl1r;il y que vinculen de nlanera cticicntc a trabaja.dores. empleadores Y. prestadores de 
s..:r\"icil1S d..: ti.lrma..:ión y de cap::icitación. 

Cnurdi11;:1r CASO:-\ PILOTO en c:mpresas. que pern1itan probar mcto_dolog:fas y docUmentar 
su d..:sarrollo. t:llll cri:ctos dcmostrativos. 

UE:"'F.FICIOS 11 ..\.H.A LAS EZ\IPRESAS 

.-\scgurar d des:.1rr,1llo de una 111cjor calidad en el dcsen1peJ10 faboral a todos los niveles~ 
incluyendo el gcn:ndal. 

p .. :rmitir en1hwr el nivel de coliticación de Ja planta laboral y de posibles candidatos a 
,1cup;:tr un pucstll ..:n Ju empresa. Jo que facilita y reduce costos en la contrntación. y apoya 
la~ ¡1ci:iLmcs ..Je c¡1r~1citación dc sus trabajadores en activo. 

'.\lc_jllr;:1r J;:1 produ1...·1i' iJaJ y con1petitividad al contar con personal mejor calificado .. 

Jnti.,r111;:tr a lt.ls llf~·r~·nt..:s ~Juc.:ith:os y trabajadores sobre las necesidades de las emprcsus. 
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l'Al{A LOS Tl{AHA.IADOIUi:S 

Permitir identificar el nivel personal de calificación. a fin de mejorarlo y facilitar la 
incorporación y desarrollo en el mercado de trabajo. 

Incrementar Ja scguridud de cn1pleabilidud de los individuos. 

Fomcnmr la nun:ilidad Jnboral de los individuos dentro y entre sectores. 

Pro111ovcr la fornmción progresiva y apoyar al individuo a udaptarse más fáciln1ente a los 
can1bios tecnológicos y de organización del trabajo. 

Fncilirnr ~1 los individuos el trúnsito entre educación y trabajo· a Jo largo de su vida 
productiva. 

PARA EL SECTOI{ EDUCATIVO 

Pcrrnitir :1scgurnr la congruencia entre Jos planes de estudio y Jos· requerimientos de Jos 
~cctnrcs productin1s. 

Brindar intOnnaciún que asegure Ja pertinencia de sus servicios. 

Ofrecer a las ..:mprcsas servicios educativos de calidad ·que les permitan atender sus 
n:qur.:rimir.:ntos di: productividad :y competitividad. 

A~TECEDENTES 

El J>ro:n:cto Je :\h,d..:rnización de la Educación Técnica y la Capacitación (P:V1ETYC) es la 
n:spucs1;1 úc tr;1l"'a_indores. cn1prcsarios y gobierno para cubrir los requerimientos de 
~alilic:.1ciún Je: ftl:-o trabajndon:s mexicanos. mejorar los niveles de productividad y 
c:'"'mpr.:titiYidad: de: las cn1prcsas y de Ja economía nacional en su conjunto. así como 
a111pli.:tr las pusihilh.h1dcs de incorporación. desarrollo y permanencia de los individuos en 
d cmplco. 

El J>:\1ETYC sc implc1nenta a partir de 1995 en tbm1a coordinada por las Secretarias de 
E..Jucadún J>l1hli.:;1 1 SEPl y del Trabajo y Previsión Social CSTPS). las que con el apoyo y 
partidpaci1..ll1 1.h: j\h Sl!'CtOreS CtllprcsariaJ. laboral y educativo pretenden transformar los 
pr1..1cc:scis Jr.: 1i.,rm~1..:ión y c;ipadtación de nuestro país. impulsando una nueva relación 
fo.·n1prcsa·trah;lj;1d1,:--c:!'ict1c:la. 
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00.JETIVO 

El objetivo fundmncntal del P:VtETYC es impulsar un proceso de cambio capaz. de 
convc.nir a la fonnación de los recursos humanos en el eje central del aumento de la 
prrn..luctividnd y Cl"lllpctitividad de las empresas mexicanas. y del progreso personal y 
prolCsional de los truhajadorcs. Este cambio se basa en el cntOque de competencia laboral. 

CO:\IPONENTES 

El PMETYC .se dcsnrrolla a travCs de cuatro componentes: 

Corresponde al ¡ Crrnr!No ~e encuentra el uri~cn de In referencia. desarrollo de los dos primeros 
cnmponclllcs: :.1 lo.1 SEP y STPS los siguientes dos. rcspcctivan1cntc. y el último 
currcspnndi: '°"'In~ tn:s en su conjunto. 

El Pl\.tETYC propl'mc que el sector productivo (trabajadores y empresarios) definan nonnns 
que cxpn:scn los n .. ·queri111icntos para el correcto desempeño de funciones productivas~ a 
p;1rtir de las cuuh:s se pueda evaluar el nivel de competencia de los individuos y .. en su 
caso. certificar dicha competencia. indepcndii.!ntcmcntc de la forma en que se adquirió. 
lguahnente. 1..1uc lus instituciones educativas y de capacitación adecuen sus planes y 
prog.r..unas po.1ra quc su otCna sco.1 rnodular. tlcxiblc y pertinente a los requerimientos de los 
individuos y las cmpresus. 

COMl'F:TE:-;CI.·\ LAIJORAL 

Es i.!I conjunto ... h.: conocirnicntos. habilidades. destrezas y aptitudes adquiridos en la 
prúctica. la cscucl:.1 o la ..:apo.1citación. que permitan u las personas un trabajo con éxito y de 
:.u:ucrdo CL'lll las llltrnrns que aseguran un desempeño eficiente y de calidad. tal y como Jo 
J..:1n:.1ndo. d 1nundL' l:.thoral. 

L,\S i"Ol{MAS TEC:'oólCAS DF: COMPETENCIA LABORAL 

L'na Norm:.1 Tt!cni.:a de Con1pctencia Laboral es el documento elaborado por un Comité de 
~ormalización ...t...: Cun1petc:ncia Laboral en consenso con el sector productivo 
~LH"Tespondicnte. ~tprobado por el Consejo de ~ormalización y Ccnificación de 
Cnmpct...:m:i;1 L~tl"'~'r~1l y sancionado por los Secretarios de Educación Pública y del Trabajo 
)> Pn:vi.sión SL1ci~11. 1.flh: c:stahh:cc para uso comlln y repetido en todo el territorio de Jos 
E.swd1..'IS Lrnh..los :'\ h:xicanos. las características y las directrices para la e\'aluación de Ja 
c~1p~11.:idaJ ll i.:-.1111p...-1i..:ncia laboral . 

. -\:"'TECEl>E:'oóTES 

l ·na ~c1rm~1 r ... ~c11i..:;1 Ji: Con1pc:tc:ncia Laboral t~TCL) c:s un documento elaborado por un 
CO~IJTE DE :"l 1R~1.·\.LIZ.·\.CION de Cornpctencia Laboral en consulta con el sector 
pn"'i.iu...:ti"·L'I corn::-pP1H..licntc. aprobado por el Consejo de Nonnalización y Cenificación de 
t•L,lllpetc:ncia L~tl..,1,ral 1CO~OCERl y sancionado por los Secretarios de Educación Pública 
1SEPl y del Tr:.1h.m• y Pn:visiún Social (STPS). que establece po.ra uso común y repetido en 
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lmJo el lcrritorio de los Estados Unidos :V1cxicanos. las carncteristicas y la.s directrices para 
la c:valuación de la competencia laboral. 

Lu Norn1a Técnica de Competencia Lnboral debe reJlcjar: 

Lu compc1cncia para realizar Ja actividad referida por la función. 

La cmnpctcncia para adtninistrar Jos recursos requeridos para el trabajo Y. el trabajo mismo. 

Lu con1pctcncia paru trabajar en un marco de seguridad e higiene y de' protección al medio 
umbicntc. 

L;1 con1pctcncia p;1ra dcsempcrlarsc en un nmbiente organizacionaI.· pa~ · ~eladonarse con 
terceras personas y para resolver situuciones contingentes. 

La aptitud p;ira n:spondcr positivan1ente a los carnbios t~.c'1~16S,icos.y·en JOs métOdos de 

;.QUlltN LAS F.L,\UORAº! 

trnb~jo. · .,,.. · · · 
~·&: ~>:··~·:r·'. :··-~. 

Éstas son dah ... ""r:.1Jas por Comités de Nonnnlizacióri .'formados por trabnjadores. 
cmpn:sarios y educadores que: definen cómo )'. ·c:o~ Qué é;:ilidad debe realizarse cnda una de 
las ~1ctividudi:s pn"'lductin1s. , · -.. · · -

SU ESTRUCTl'RA 

Lo.is NTCL scfio.llm1 C"úmo dchcn desempeñarse los trabajadores. 

f:sws son dal'-o,1r:h.las por Con1ités de Normalización formados por trabajadores. 
i.:mpri.:sarios y i:du...:adon.:s que d\!fincn cón10 y con qué calidad debe realizarse cada una de 
h1s uctivid:1Jt.:s pn""d111.:tivas. 

Lus C¡1JitiC"aci'-""'h.0 s Laborales se integran en un Sistema Nacional de Calific.aciones. 
"-°StructuraJo con h;1sc en una ~latriz de Calificnciones definida por áreas. subáreas y 
ni\·cles de Cl"'llllp'-·ti.:nciu. 

Lo.1 C'aliliC":1dó11 1.~1l..,l1ral i:stará integrada por Unidades de Competencia y éstns a su vez por 
1:1..:mc-ntos de Cl""mp..:1cncia. 

P;u-~1 prnpnsitos .. fe.: SISTE:\IA NOR..'1ALIZADO DE CO~tPETENCIA LABORAL. se 
cnnskkrarü con1l 1 Eh:mento d\! Competencia el conjunto integrado por el titulo del 
EtcmC"nt.._1 de c,1111p..:11.mcia y los componentes siguientes:· 

179 



Evidencias por úcscmpc11o 

Evidencias por producto 

Evidencias de conocin1icntos 

Evidencias de actitudes 

Lincan1icntos p.un1 In evaluación 

El glosario (opcional) 

Las condiciones Jisicas relevantes dc:l candidato (opcional) 

AVANCES 

J lasta e;:J :?8 de m.wkmbrc del :?000. el CONOCER.. ha ai)robado 440 CLASIFICACIONES 
DE COZ\tPETENCI.-\. LAl30R.AL .. las cuáles ya han sido publico.das en el Diario Oficial de 
Ja Fcdcr.tciOn <DOFJ. 

El total i..le Calilic:.1cioncs. ha sido desarrollado por S..J Comités y 3 Subcomités de 
N1.1rmali7...uCiLln. 

;.Qlllt ES LA CEIO"IFICACION"! 

L:.1 ccnilicaciún de cornpctcncia laboral se define como el proceso por medio del cual un 
Llrganis1no de tcrc..:ra parte reconoce formalmente que una persona ha demostrado ser 
con1pctcntc para d..:scmpc11ar una t"unción productiva determina.da .. independientemente de 
la fi.lrtll;t en L)Uc didm función haya sido adquirida y con base en una Norma Técnica de 
Compctcncia Lnhoral aprobada por el CONOCER. 

Es imponantc sci"i:.1J;1r que la ccnificación de con1pctcncia lnboral es un proceso voluntnrio. 
1..1uc: si bien incn:mcntnr..i la oportunidnd de tnantcner un empleo. también procurará 
manlcncr un nivel Je desempcrlo óptimo y ascendente. 

SISTEMA DE CERTIFICACION 

.. ,:-;TECEDENTES 

l"i..:nc ·.:01110 propó:-oito cstablccer n1ccanisn1os. por los que un organismo de tercera parte 
rct..:1..lnocr.: y cc:nifo.:a que un individuo es con1petcnte para desempeñar una función 
¡in.11i..tucfrva .Jctcnninada. con base en unn Nonna Técnica de Competencia Laboral <NTCL) 
n.:t..:L"lnocida :.1 nh 1...·l n~tcional. 
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OH.IETIVO 

Rc:conoccr de confbrrnidad con las NTCL de carácter nacionnl aprobadas .. las habilidades .. 
conocimientos y dl.!Strczas de Jos tr..ibajadores .. adquiridas en el trabajo mediante la 
capo.citación o en forma autodidacta. permitiendo su acumulación progresiva. 

Facilitar Ju adquisición y desarrollo de habilidades que permitan a los trabajadores 
m.fapturse y dcsc:mrc1lar distintas funciones productivas. con Ja calidad - y eficiencia 
cstnblccidu por l¡1s NTCL. 

Generar oportunidadl!'s para la formación y capacitación continua de los individuos. 

Facilitur Ja trunsfcrcnck1 de con1petcncias laborales dentro de un mismo proceso 
productivo. entre empresas y ramas de actividad. permitiendo al trabajador. alcanzar 
r~pidarncnlc los niveles de productividad y calidad esperados. 

Apoyar Ja detección de ncccsidadc:s de capacitación dentro de las empresas. 

A1.!ilizar v reducir costos de los procesos de reclutamiento~ selección .. contra.roción. e 
inducció,.; de pcr~omd. 

ACCIONES 

Definir los critcrh.ls parJ determinar si un individuo posee los conocimientos .. habilidades y 
Ji.:strczas comprc .. ~ndidos en una NTCL. indepcndienten1ente de Ja forma en que haynn sido 
:.u.k1uiridos. 

Est:.1hlccer Jos principios que normen la expedición de la documentación que cenifique el 
dominio de la competencia de los individuos. 

Es1:.1hlcccr el marco nom1ativo que garantice el libre acceso e iguoldad a la cenificación. 

Promover. autorizar y vigilar. por panc del CONOCER Ja operación de los 
ORGANIS;\IOS CERTIFICADORES. CENTROS DE EVALUACION y Evaluadores 
lnJi.:pcndicntcs. 

llE:-.:EFICIOS 

l ·'"1nt:.1r con indicaJ,1rcs sobre el nivel de competencia de Ja fuerz;i de trabajo. que permitan 
:--:.ubfaci.:r las nccc:-;iJadcs de las empresas y orientar sus estrategias de capncitación. así 
l.'.'-'llHl :.1gili..i::.1r y rcdudr costos de sdección. reclutamiento y rotación de personn.L 

l "1.1mp:.1tibiliz:.ir 1..•I ni' d dc compctencia de los rccursos humanos con los requerimientos de 
I~•~ 1..•mpn:s:.1s. 

Di~r~'ncr dc cri11..•rú,..; con1uncs de Jcsen1pcOo laboral en el aparato productivo. 

7r:i0rci rnN" 
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Incrementar los ni\"clcs de productividad y competitividad de las empresas. a través de 
m~jorar la cal id.:uJ di: sus recursos humanos. 

Forn1ar recursos humanos que respondan a los uvances de la tecnología y la trnnsformación 
productiva. mcdhmtc la \"inculución entre la oferta de educación y capacitación con el 
sector productiVll. 

Brindar al trabajaú,lr un documento reconocido que avale sus conocimientos .. habilidades y 
destrezas para el tmhajo. que fi:tcilite su incorporación y desarrollo en el sector productivo. 

TVC'T~ CON 
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ANEXO 11 

LA EDUCACI0:-0: TECNOLOGICA V SU INTEllACCION CON EL 
SECTOI{ l'IH)l>UCTIVO 

l. AVANCE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO. INNOVACION V 
l>INAi\.llCi\. DE LA SOCIED,'\.D HACIA EL NUEVO 1\llLENIO 

La época modcrn¡1. a difcrt!'ncia de todas las épocas anteriores se caracteriza 
por mantener un flujo y reflujo incesante entre ciencia básica. ciencia 
aplic;1da. 1cc1H1logia y aplicaciones productivas. Jo cual ofrece un conjunto 
permanente dC" desafíos para propiciar el desarrollo endógeno en las 
11¡1cioncs. Dcsafins que no sólo sugieren la necesidad de establecer 
udi:cuadas fórmulas de integración. sino serios problemas asociados con 
valores. cnfO<..JUCS sociopoliticos y fines sociales particularmente en torno a 
la distrihución d..: Ja riqur.:za social. 

El avancc di:I conocimiento v la actividad multidisciplinaria han 
tr~111sformado las úreas tradicion¡;,lcs del saber y la producción. y crean 
nuevas ürcas de investigación y aplicación productiva. Es justamente la 
110.uuralcza de la innovación la que lleva a la percepción del papel 
fundamental de los vínculos entre el sistema de producción de 
conocin1icntos y cl de producción de bienes y servicios. el cual resulta 
cla,·c para cl ..:xito cconón1ico en el marco de esta gran transformación 
mu1~Uial: cultur~1l. cicntifico-tecnológica y productiva. 

Es claro que en nuestros días la acun1ulación de conocimientos científicos y 
la J'H.1scsiún de tccnolog.h1. adquieren un papel trasccndcntal t:n el óanbito 
murH.iiaL pucs se han convertido en factores in1prt:scindiblcs para la 
prl1tnl1ciú11 del dc..•sarrol lo cconón1ico y el bicncstnr social de las naciones. y 
p~1ra Jcfinir el peso ~· el grado de influencia de cada nación a nivel 
i 11 h.•rn~IC i OIHll. 

En cJ n1an:o 1..k la revolución científica y tecnológica parece necesario 
r.:...:c1tllh:cr ClllUll c1.lndición de una nueva revolución educativa. el hecho de 
quc c;1ú~1 vcz m;is el trabajo productivo en la sociedad actual es aquel que 
.1plica ,·isiún y :o0ahcr. por lo que el verdadero capital de las naciont:s sertl el 
... f..: ...:ontar ...:on un~1 base social pcrtinr.:ntcmcntc educada. :'\.lús educación y de 
m..:h1r ..:;.ilidad pr.:nnitirá responder a las exigencias del desarrollo 
tr.:c1H1lúgi...:o i:n t..:nninos dc una interminable dialectica ante nt:ccsidades y 
l1pnrtunidadc..·s. 

Tk'C:'TI"; ('lf"':l'J 
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<1) EL CONTEXTO INTERNACIONAL EMERGENTE. Es indudable que 
nntc la glohuJi7ación y la apertura comercial entre paises .. aunado a la 
rápida cxpansiún del conocimiento cicntifico y tecnológico. la apertura de 
nuevas tlrcas productivas y J¡1 innovación en los procr.:sos. mCtodos y medios 
<le producción; sc demandan nuevas i:stratcgias de desarrollo que conlleven 
a un ca1nbio en lus instituciones de educación superior. con el propósito de 
que sus funcinnl.!'s sust¡1111ivas .. rcspondun a J¡1 cambiuntc naturaleza de las 
di:n1andas soci~1ks y Je creación de conocin1icntos requeridos. por la 
dinún1ica del 1..h:sarrollo productivo del país y las exigencias del bienestar 
soci¡1I. 

En Ju uctuali< .. h1d. nos dice Octavio lanni. se multiplican los análisis y 
conceptos <lcstina<los a explicar el acontecer mundial: existe una difusión en 
las i111ágcnes pan1 descubrir lo profundo de las transformaciones del mundo 
y lo.1 sociedad del presente. pero tambiCn de anticipar las tendencias del 
futuro 4uc se il\'i/.ora para i.:I próximo milenio. Destacan en este clima de 
mundiuliz::ición l11s conceptos de aldea global y ftlbrica globnl. 

L<.1 idea de i\.tcLuhan l.!'O torno al n1undo moderno como una aldea global. 
sugil.!'rc que SI.! ha forn1ado una comunidad mundial como resultado de las 
posibilidades abiertas por la electrónica y los modernos medios de 
comunicación. cn la que se observa claramente que el funcionamiento y el 
ca1nbio de la vida social esto.in n1otivaJos por la tCcnica. Resalta el hecho de 
quc. ::1den1::is d1..• las rncrcancías convencionales. en cstu nldea se empaqueta 
y l.:l"'IOlcrcio.1 la i11l\.Hn1ación. noticias. conocirnicntos y cntrctenimiento. La 
iUe<.t implicu la presencia de un mercado global. sustentado en In 
homng.encizui.:i\111 di.: la r.:structura de preferencias y deseos. que subyacen a 
)¡1 fornHt i:n q111..· 1..·l g.Cnero hurnano satisface sus necesidades. 

Por su pune. l.1 !'.ihrii.:a g.lohal se nos prcscnta con10 la transformación de 
llldo.1 1..•connmia 11;.t<..:ional en una provincia de Ja cconomia mundial. dadas las 
l\1nnas prc:s1..•n11..·~ de "-'rg.anización social y tCcnica del trabajo y la 
pri,ducción. qu1..· se asii.:nta mtls allá de cualquier frontera política y articula 
i.:apital. tci.:noll1~i~1. fuerza Je trabajo e insumos. y que con el apoyo de la 
m1..•ri.:¡1dotc:cni¡1. transforma fronti.:ras. agiliza mercados y generaliza el 
... ·unsun10 Jc "-Jtiicni:s constituyen la demanda efectiva. Pero lo que In 
.. tistinguc Je las idc::1s prc:cedcntcs. es que más que una metáfora. más que 
un ..:\'lli.:cplll. l.1 führica global se convierte en una realidad en la que 
.. icb....-111os n1n'\·i.:rnl1s Uiu con di~l. 

l.l1..·~¡1n1ns asi .1 l.1 idc;1 Je cconomia del mundo dc \Vallcrstcin. constituida 
fh1r- u1H1 rc<l d ... · proci.:sos productivos intervinculados con10 cadenas de 
nh:rc~1111.:1¡1s c:st.tblc:cidas hacia delante v hacia o.trús. sustentadas en el 
..:llfll'i.:in11c:nt"-1 apli..:~1Jo a h.ldas lo.s esferas· de la existencia humana. 
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b¡ LA SOCIED,\D DEL CONOCIMIENTO 

A lo largo de la historia hen1os observado que la evolución del 
conocimiento hu producido notables repercusiones sobre In vida social e 
i111.Jividual. Adc111ús de sorprendernos con explicuciont:s nuevas de 
fenómenos natur.::dcs y sociales e innovadoras aplicaciones industriales y 
cotidiunus Ha ca111biado nuestras formus de sc:r. sentir .. actuar .. pensar e 
irnaginur. Así mismo .. hemos conocido drtlsticas rupturas epistemológicas 
que han sido cnusa de cis1nas sociales. cjc1nplos de las cuales son .. tanto las 
rcpn:scntadas IH"lr l~ts tesis de Copl!rnico u las de Danvin.. con10 las 
propuestas de FrC"ud. 

1 loy .. nos cncontr~tmos nuevamente en un giro apasionante de la historia: se 
transformo. y crccc el conocimiento y cambia la sociedad. Transformación. 
innovación y i:volución. cada vez mús veloces. son características de 
nuestra ~poca. 1 lny como resultado de avances en la electrónica vivimos la 
1 la111ada socic:dad dc:I conocimic:nto. Observamos cambios paradigmáticos y 
culturales c.:111s1..•i:uentcs en nuestra civilización. que pensadores de diversas 
disciplinas COllH' la sociología. Ja prospectiva o la gestión empresarial. 
c;.1racterizun cnmo el advenimiento de la sociedad postindustrial. como 
afirn1a Daniel Bell: la nueva economía del conocimiento. según Toffler. o la 
socicdad prccapitalista cn opinión de Drucker. 

El conncin1icnh"l y sus aplicaciones transforn1an la estructura de la sociedad. 
Se concentra i:I cmplco de las ciudades dada la "terciarización" de la 
economio.1. y cl trabajador misn10 se comunica con su centro laboral. vía 
rcd..:s de cún1puh1: ca111hia tambh!n la organización de la empresa. Ambos 
prl1cesos rcpcrcutcn en las fórmulas de organización de los centros de 
~1cl1pio. tn1nsmisión y rl!producción de saberes. es decir los centros 
acudémii:ns. 

lln~ i.:I i:nnocimii.:nto sc constituye en la principal fuente de riqueza de una 
Sl1cicdaJ: l1rigc11 del valor que agregamos en Ja producción de satisfaCtorcs. 
1-tii.:ncs y scrvicil"lS. El personal crnplcado en los allos 40 y los 50 
büsicami:nti: se l1cupaha de hacer. transportar y supervisar. Hoy esas tareas 
se rcduccn v se transforman en tareas de menor esfuerzo físico dando 
prit.'lrhhu..I .al irah:.1.io intelectual. Los trabajadores de la actualidad y hacia el 
futuro sc vo.tlnran por sus saberes y con1petencias. por el valor agregado que 
'l'll c:.1paccs Jc :;. ... ·nc:rar. por su potencial y calificación. 

I. .. 1s c111prcs:.1s busc;.1n estructurar ventajas de productividad y competitividad 
bas:.1das cn el pt.1tcncial creativo del activo humano. su esfuerzo se condensa 
i:n h:.1cer pr1..H.iuctivn cl conocimiento. Pasan1os asi de un viejo paradigma de 
producción. rnusi' u fragn1cntnda. fija y supervisada. a un paradign1a de alto 
rcnJimicntt.' b~1saJo cn saberes. con1petr.:ncias y actitudt:s nuevas. de 
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rcsponsnbilidud. colaboración. flexibilidad y superación permanente. 
condicionado pur l!on1pctcncia del mercado n1undial. 

e) LA SOCIEDAD ACTUAL Y LA VINCULACION ACADEMIA-SECTOR 
PRODUCTIVO. Durante los últin1os años en r-..téxico. como en otras 
naciones del rnundo. las distintas n1odalidadcs de participación entre el 
sector productivo y las instituciones educativas se han incrementado 
significntivarncnte. conforn1undo en la actualidad una nueva área de la 
udrninistrución educativa. reconocida por investigadores y académicos. 
Divc.:rsus factores han influido en el cambio de ritmo de esta colaboración 
destacando. por un lado. el impcrativo del sector productivo de aumentar su 
productividnd y. por otro. la necesidad de que el sector educativo sea 
pertinente en la formación de técnicos. profesionistas e investigadores 
acordes con c:-;to.., rcqucrin1icntos. aunado a la exigencia de aumentar y 
divcrsificur las fu..:ntes d..: financiamiento. 

El sector educativo y c.:J sector productivo. están insertos en la misma 
n:alidad nacional. teniendo ambos diferentes responsabilidades ante ella. 
:\I prin1ero corresponde.: la formación de profesionales preparados paro. su 
incorporación ul sector productivo: éste. a su vez. tiene el compromiso de 
utilizar cficicntr.:mc.:ntc u dichos profesionales y de generar a través de ellos 
la riqueza qui.!' n:quicrc c.:I país. Frente a esta realidad. el sector educativo 
tiene el cornpromiso de sensibilizar a sus egresados para asumir el papel 
r.:01110 futuros líd1..•rcs y así rnc.:jorar los sistcn1as productivos. partiendo de 
qu1..• la educaci,"in tecnológica provee de las herramientas necesarias para 
inr.:idir en todos y cada uno de estos sistemas. 

Al repasar l:.1s dr.:mandas planteadas a los sistemas educativos en el mundo. 
vemos huci:.1 el pasado inn1ediato un acento en Jos aspectos formativos. 
\·alor:.iles y culturales. así como de estructuración de los principios y 
actitudr.:s. rc.:qu1..•ridos pura cl ejercicio de la ciudadanía. En términos 
.unpl ¡,,s taks d1..·111andas sociales se sostienen. pero hoy se agrega el énfasis 
1..•11 lt1s rci..1ucrin1ir.:111os de orden productivo. instrun1ental. de competencias o 
\"lH:acinnul. Sl.!'~ún dccidan1os dcnon1inarlos. Esto es: se refuerzan las 
:-'c1l:.1lcs de dcn1~111da de naturaleza económica para Jos sistemas educativos. 
tan1t1 en la f,1rrnación. como en la investigación y difusión del 
¡,:,1111..H:in1icnto. Espc.:cialmcnte se hace evidente para las instituciones que 
o.:nnfonnun ..:1 :-;uhsistcn1a de educación tecnológica. que no por ello 
d..:s\.·ancc1..•n la fl..,rmaci .. ~n y vocación humanista de sus estudiantes. docentes 
1..' in\ c!"<tig.a-.11..Jr1...•:--

l.,l ;interior t;1i \·..:z ri:sulta de las demandas de apoyo al proceso de 
cri:cirnicnto del producto. co1no vía para sustentar el desarrollo social de 
h1J:.1 Ja nnción. En Ja búsqueda de.: un modelo que satisfaga con eficacia y 
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equidad estas dc111andas. se encuentran prdcticamente todos los paises del 
mundo. con 111nyon;s o menores aciertos relativos. pero con parecidas 
prcocupacionc:;.. Se busca en nuestro caso y en buena parte del 
subcontincnte. un rnodclo que se articule internamente desde su base v hasta 
los niveles de fonnación de excelencia y de investigación. logrando a· la vez 
una conexión apropiada. en tCrn1inos de oferta y corrcsponsabilidad en su 
operación. con la sociedad y con el sector productivo. 

En térn1inos Je la experiencias internacional. nos recuerda la CEPAL. se ha 
concluido que el crecimiento y la competitividad .. tanto a nivel de paises 
como de cmpres.:.1s. se reluciona de modo positivo con la definición y puesta 
en n1urcha de políticas acertodus de acceso. difusión e innovación en el 
campo de la ciencia y las tecnologías .. con10 se implica de los estudios sobre 
el cumbio sociul. 

Los subsistcn1a!-' de educación. capacitación e investigación y desarrollo. así 
con10 lus organiz;.1ciones e instituciones mediante las cuales se materializan 
sus servicios. dc..·h:rminan la capacidad social de uso de conocimiento y de 
absorción de tr.:enologia en todo el país. La calidad de su desempcfto y la 
pertinencia de sus esfuerzos y lineas de trabajo. condicionan el ritmo y In 
magnitud dr.: lu incorporación y difusión de nuevas tecnologías. al igual que 
cl potencial dr.: innovación de futuro. 

La política educntiva y la de ciencia y tecnología. determinan. impulsan o 
retienen un patrón de ventajas de productividad y competitividad de un 
p;1is. Talr.:s poi iticas.. para ser exitosas. deben sustentarse en lns 
instituciones dedicadas a la generación de conocimiento. ser consistentes 
con Ja r.:structura industrial y de recursos de una nación. con su estado de 
dcsarrollo rc:h11ivo y con la capacidad y potencialidad de desarrollo 
con1petitivo dr.: ~us c:n1prcsas. 

Es de percatarse que t:J futuro del crecin1iento de un país cstd asociada a los 
niveles c..lt: compctitividad de su aparato productivo. Existe una suerte de 
ventun1 común entrt: sociedad y frontera de producción .. matizado por las 
fúnnulas en LJllc..' la dcn1anda se expresa y se condiciona por los esquemas de 
Jistrihución de l;1 riqueza. 

En el esquc111.:.1 J..:scrito sobresale el hecho de que el único recurso que 
puede "crc;1rsc··. 111ultiplicarse y agregar valor en el proceso productivo. 
udc111ti.s Je pro ... lucir nui:\·os saberes. es del personal calificado. En este 
scntic..hl. equidad .:n el acceso a la educación significa redistribución del 
saber. rccurSl'I inagotable. posibilidades de empleo e ingreso por 
pn,Jucti,·id.:.uJ. 
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El resto de los recursos de un país están Je algún modo acotados y cuando 
mús pueden descubrirse nuevas fuentes de provisionamiento. se deseu 
conservar y aprln'echar de modo racional. con apego u las tesis del 
desarrollo sustr.:ntable. intentar valorizarlos en los mercados 
internacionales. 

Lu propia experiencia internacional nluestra. según Ja CEPAL. que en 
materia de política tecnológica. es necesario atender ciertas áreas clave: 
adquisición de tecnología adecuada. con libertad y con el fin de limitar In 
hrccha cxistentc entre In mejor práctica local y el nivel mundial: uso y 
difusión racional de tecnología. con el fin de reducir la dispersión de la 
eficiencia entre cmprcsus y entre sectores: mejoram:cnto de tecnologías 
para mantener el ritn10 de Jos avances internacionales. y formación de 
rccursos humanos para operar tecnologías y para realizar las acciones 
scf\t1Jadas. Los ngc:ntes efectivos para apoyar la realización de tales tareas 
se ubic~111 cn el sbtc1nu cducativo. 

11. EL PAPEL llE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

L~1s áreas clave. mencionadas en el apartado anterior. de algún modo 
contribuyen n definir las alternativas y acciones de vinculación del 
subsistema de educación tccnológica. con el aparato productivo nacional y 
regional. Estas posibilidades van desde la formación de estudiantes .. 
sensibilización dc directivos .. superación y actualización continua de 
pcrsonal profesional .. hasta el fortalecimiento. tanto de In oferta como la 
demanda de bienes e información de naturaleza tecnológica situándola en 
los espacios <le Ju producción. 

P~1rn fortalecer la oferta en el sector de transn1isión y producción de 
co111.H:i111ientc.lS. serú nlc:nestcr perfeccionar la función directiva de sus 
csi..:uclus y centros.. crear programas de investigación y formación. 
inccntiv;1r la J;1bC1r de sus integrantes. fortalecer y apoyar la presencia de 
v1nculos cscueJ .. 1-cmprcsa. Para fortalecer Ja demanda se deben mejorar e 
i111pulsar los centros de gestión tecnológica. los mecanismos de asesoría y 
co111rato.1ciún de sc:rvicios de transferencia y consultoría en materia 
tc..:11l"lógi..:u. y ..l...:snrrollar progran1as de sensibilización c información. 
r...:srH:Ctll de l;1s l"llsibilidndcs di.: uso tecnológico de lideres de empresa y 
rrnyc:c10. De h1...·..:ho. los agentes vivos e institucionales del enlace: escuela-
1..•n1prcs;1. scrün ..:cntros y progran1as de desarrollo y difusión del uso del 
..:n110..:i111ie11lll y r'lltcncial tecnológico y su personal. 

Las instituchln1...•s de educación superior conllevan un innegable potencial 
p;.ir;1 panicip;ir en J;1 puc:sta c:n marcha de medidas que permitan vincular 
consistcntcmenti..: i.:J si.stcma ..:icntifico y tecnológico con el aparato 
prl1Juctivn. 

TF~TQ f'()N 
R'JVJ.HL\ l:: ~~ ,. r 

188 



Por cjcn1plo. es factible promover el escalamiento de procesos de 
laboratorio u plantus piloto. colaborar en el desarrollo de empresas ubicadas 
en su entorno o en áreas industrialmente densas. volviéndolas 
cicntificun1ente significutivns. y hacer participar a los investigadores en Jos 
hencficios que g.:ncren descubrimientos e innovaciones y fortalecer la 
consultoriu especializada. Sólo acciones como las señaladas podrian dar 
vcrdaderu muestnt de pertinencia. eficiencia y calidad educativa de base 
tecnológica. 

111. LA EXl'EIUENCIA DEL POLITECNICO EN MATERIA DE 
VINCULACIÓ~. 

Ante la necesidad de incorporarse a Jos cambios derivados dc la innovación 
tecnológica dr.: nuestro tiempo: que in1pactan sobre las estructuras 
productivas. en donde las dcn1andas de eficiencia y productividad exigen 
una planta dc prol°r.:sionistas altun1cnte calificada y c!I diseño de politicas de 
invt!stig.o.1ción ci~ntifica y desarrollo tecnológico. acordes con las 
caractcristicas y Jos retos que plantean las condiciones sociales y 
ccc•nómicas actuo.llcs del puís. fue que. en el Plan Nacional de Desarrollo 
1 CJCJ.5-::!000. plan1r.:o.1do por el Ejecutivo Fedcral: se reconoce que para 
promovc:r un crecimiento cconón1ico riguroso y sustentable. que fortalezca 
la sohcrunia nac innal y redunde en favor del bienestar social de todos los 
1nexicanos. se rr.:quicre. entre otras estrategias. vincular de manera 
s1stcmat1ca la planta productiva y la comunidad educativa. a fin de 
satisfacer los r~qucrimicntos de recursos humanos calificados. impulsar la 
in,·cstigación científica e intensificar la innovación tecnológica. como 
S\lporte fundamcntul pura incrementar In productividad y competitividad de 
Ja industria. 

El Instituto Pc1lit~cnico Nacional. en congruencia con Jos lineamientos 
nach,1Hllt:s ~· sc1.."tPrialcs. definió su Programa de Desarrollo 1995-::!000. bajo 
la r.:onsiJeración dc 1..JUC su misión seguirá siendo la formación de recursos 
hun1u111.lS ~•lto.tnh.•ntc calificados. necesarios para contribuir al desarrollo del 
pais. p1.lr lo q111..· ... t..:finió su horizonte de n1cdiano plazo y estableció como 
,,hjctivo central el de consolidarse como la institución rectora de Ja 
c:J~1caciún tC"cn,,Júgica t!n cl pais. al impulsar su quehacer académico hacia 
1110.1~ ,,rc:s nivt!l..:s .Je equidad. calidad y pertinencia. en Ja perspcctiva de 
c1.,ntinu¡ir prc:raranJo u los técnicos. profcsionistas e investigadores que la 
nación Jcn10.11hi~1 pura lograr el avance tecnológico y el desarrollo 
sustentable. 

Este: progran1a .:1.,nsidcra tres grandes estrategias para d logro de dicho 
'-'hjC'tivo: el fon .. 1lc:cimic:nto de Ja vinculación con Jos sectores productivos. 
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social Y educativo: el aseguramiento de la calidud educativa y Ja excelencia 
académica y. In evaluación sistemática del desempeño y de los resultados 
institucionales. 

Dentro de cstl.! esquema. sc elaboró el Programa de Vinculación del 
Instituto. en el cuul se establece el escenario que regulara el desarrollo de 
las actividude:-> cn cstu nu1teria durante los próximos años. El propósito 
parte dc cunsider;1r que la interrelación academia-sector productivo. debe 
concebirse bajo un esqucn1u y visión integral que descanse en una profunda 
proyección de las funciones sustantivas de Ju institución: que promueva el 
servicio cxtcr110 co1110 tnedio para incidir en la satisfacción de los 
rcqucrin1icntos de: recursos hun1anos calificados y la asistencia técnica del 
sector producti\"o. en especial a la micro. pequeña y mediana empresa: que 
difunda la cullura l!ntre la cotnunidad politCcnica y Ja población en general: 
que divulgue h1s adelantos de Ja actividad científica y tecnológica entre los 
sectores produ..:tivos. para despertar el interés y participación t:n este 
quc:IH1ccr: que: contribuyn ni dcsnrrollo social mediante los progrnmas de 
extensiún: y que: promucvn la participación constante de los agentes 
sociales en la actualización y mejoramiento de la oferta de servicios 
cducutivos y los proyectos de invr.:stigación del Instituto. 

En la nlc:dida en que la interacción. entre los sectores educativos y 
pro<luctivos sea <linán1ica y pern1anente.. pcrm1t1ra en forma conjunta 
con1ribuir al loi;.ru de los objetivos nacionales de empleo .. competitividad y 
desurrollo rc:gio11¡1I. 

Los scñalamicnt1..is anteriores han servido de base para estructurar el 
Prograni:t de su vinculación. en el que se definen áreas y acciones 
concrctas. sustcntndas en un sistema-red de vinculación. 

En las uniUadc:s acadCmicas del Instituto (escuelas .. centros y unidades). 
c .. insidcradus l.!1.11110 componentes del sisten1a mencionado .. y previa la 
dc:teL:citln de d1..•1nandas nacionales. regionales o locales: se han instala.do 
t1pcioncs dc fc•rmación. investigación. innovación y transferencia de 
cnntH.:in1icntos y tccnologias pertinentes. especialmente en áreas de ventaja 
par;1 el P0litCi:ni1..·o en razón de su experiencia y desarrollo relativo. a.sí 
Clllllll i.:n ;u.¡uc:Jlas no atc:ndidas por instituciones pares o afines . 

. ·'\1.k•müs de ltlS centros CIDJR y de investigación en ciencia aplicada .. las 
accit,ni.:s de tran:-ofc:rcncia de tecnolocia se realizan en las escuelas del 
ln:-01ituh1. hüsi1..·~1n1l!ntc en las seccion;s de posgrado e investigación. De 
iL!ual 11H1ncra. :-- .... · han c:stablc:cido Unidades de Vinculación. Servicios 
l~xternos y Tn1n~l°crcnci;1 d~ Tc:cnologia. como unidades que potencializan 
los resultados .Je: los programas de investigación. en áreas como 
cun1putación. en h1 ESC0~1. y de apoyo a las manufacturas en la ESJME 
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i\zcapotzalco: usí como en los proyectos de desarrollo urbano y vivienda de 
la ESIA y de telecomunicaciones .. en la ESIME Zacatcnco: además .. se han 
creado los denominados Centros de Educación Continua v Transf'erencia de 
T..:cnologia en 1.!'I interior del país .. mismos que perman~ntcmcnte ofrecen 
cursos de actualización y especialización .. y atienden áreas como 
metrología y IHlrn1as. tecnologías limpias y ofrecen servicios de consultoría 
e informución a lu industriu .. empresas e instituciones de In región de 
influencia. 

Las uccioncs de vinculación encuentran tambiC:n un importante apoyo en las 
tareas tradicionnlcs. replanteándolas con un enfoque de sistema .. 
rc;diziindosc acciones de intercambio académico con IES nacionales y del 
extranjero.. mediante las cuales se comparte información y acervos 
hibliohcmcrograricos: estancias de profesores. investigadores y alumnos: 
becos .Y public:1cioncs científicas. Igualmente se operan programas de 
contacto con c:gresados y empresas .. así como de bolsas de trabajo .. servicio 
social y prñcticas profesionales. que Je dan soporte humano aJ objetivo de 
vincular a las institucionc:s académicas tecnológicas con la sociedad. 

IV.CO:-OCLLISIO:-.'ES Y PROPUESTAS PAH.A EL FORTALECIMIENTO 
DE UNA ESTl{ATEGIA DE VINCULACION ENTRE LA EDUCACION 
TECNOLOGICA Y EL SECTOR PRODUCTIVO. 

Dc:sdc: la perspectiva del desarrollo .. cada país parece depender en mayor 
medida de su capacidad pura construir una relación interactiva y 
rc-troalimentadora entre ciencia .. técnica y sector productivo. Por esta razón .. 
toda c:str:.ltegia dc- vinculación y colaboración entre la educación superior y 
i:I sector produi:tivo debe partir.. necesariamente.. de una estrecha 
cu1nunieación entre la investigación. Ja investigación básica y la aplicada .. 
hll1H.lt1'..lo ..:n consideración sus vertientes de producción de conocimientos 
tin,·11.!stig.ación) .. transmisión ac;idC:mica (docencia). y difusión y extensión 
taetu:.tliz~1ción v educación continu;i). No debemos olvidar que las 
ins1itucil"lnes .. ..:ducativas son las respons;ibles de organizar 
instituciunal111en1i: este proceso. para crear un espacio adecuado de 
in11..·~n.1ción d..: 111..•1..·c.:sidadc:s y respuestas en materia de saber científico y sus 
.. 1plic:.1ciones tec..·ti.llógicus. 

PlH l'-l 1.JUI.!' se r..:fi..:re ;1 la educación tecnológica .. es de suma importancia que 
i:sta fom..:nte cl ..::.1rñcti.:r innovador .. infunda el sentido de diversidad a las 
soluci'-111cs.. c.:ntri:ni.: la inteligencia para la creatividad.. estimule la 
imaginación ) .:duque el i.:spiritu cnuco: ademas de dotar a los 
invi.:stigadorcs. profesionistas. tCcnicos. tecnólogos y especialistas. con el 
interC-s por con~~rv;1r su mente abierta al cambio constante en la ciencia y la 
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tecnología. en la búsqueda permanente del desarrollo humano considerado 
como su buse de sustentación y fin último dcJ verdadero desarrollo que 
propicie biencstur en Jos individuos y la sociedad. 

El campo de los v:.1.lorcs debe también constituir un eje central en nuestros 
csfucrzos de desarrollo científico y tecnológico. Como sabemos. tal 
desarrollo no puede ser pensado sin un ambiente en donde se promueva la 
c:stin1a por cl snhcr: el respeto por la creatividad individual: el amor por la 
naturalcz<.1 y la sociedad: la curiosidad. In n1otivación y la ambición 
constructivas: el aprecio por Ja veracidad y el rigor del pensan1iento. la 
.:ducación pcrmun.:ntc y el espíritu de trabajo grupal y de colaboración 
institucionul. 

En reciprocidad n los esfuerzos de la educación tecnológica. el sector 
productivo dehc dotarse Je una real capacidad para apoyar y sostener a 
grupos de invcstigudon;s científicos y tecnólogos de tiempo completo. de 
cuyo trabajo llt' se espere ningún beneficio económico inmediato: así 
1nis1no. dchc sc:r c;.1paz de absorber sus resultados. es decir .. que la economía 
seu capaz de utilizar los productos de la investigación científica. básica y 
aplicuda . 

. ·\. partir de las considcraciones anteriores y del análisis de los factores 
rclucionados Cl'lll la vinculación academia-sector productivo. es factible 
plantear una s\.·ric de propuestas organizadas en dos grandes grupos: el 
primcro. rcfcrcltt\.· a la necesidad de sistematizar en un conjunto coherente 
las distinlo.ts .c:t•1pas que subyacen en la tarea de la vinculación: y el 
sc-gu1H..h.l. usoci;alo con la necesidad de potenciar estas uctividades mediante 
la creatividad v la innovación tecnológicas. 

1.llACIA UN :'\IODELO DE VINCULACION ACADEMIA-SECTOR 
l'l{Ol>UCTIVO. 

En ..:1 proccstl general de vinculación se pueden distinguir fases 
inlcrrclacionada~ entre si. pero que constituyen ámbitos diferenciados de 
acción. Por el lo. se propone la estructuración de un modelo que permita 
rclirganiz.ar c-st;1s actividades en cuatro etapas: 

PL .. \.:i-:EACIO~. 

Rcfcrh.la al an;ilisis y detección de las necesidades de formación y al 
planteamiento di: cstratcg.ias y políticas institucionales en los distintos 
;.in1hitns de inv..:stic.ación v extensión. Po.ra ello. como principales 
:.u:tividadcs se di:bcn -rculizar ::studios de detección de necesidades por rama 
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de la actividad productiva. así como prospectivos sobre el comportamiento 
de las variables económicas asociadas con la producción y el mercado 
ocupacional. Estos estudios constituvcn insun1os informativos que 
permitirán dar respuesta adecuada - los requerimientos del sector 
productivo. según sus condiciones y expectativas de productividad e 
innovación tecnológica. y a las exigencias del desarrollo sustentable que la 
sociedad plantc<.1 ¡1 sus sccton:s productivos. 

CONCERTACIO~. 

El objetivo de la concertación es el de formalizar mediante convenios y 
acuerdos. distintos servicios c:n esquemas corrcsponsabJes a partir de las 
necesidades espt.!'cificas de los sectores productivos. En esta etapa se 
considera la constitución de un Sistema Red de Vinculación alimentado por 
tres vertientes: los resultados de los estudios sectoriales; la identificación 
di.!' un lenguaje común. en el que tCrminos con10 proyectos. servicios y 
practicas entre otros. tengan una aceptación previamente acordada. que 
facilite y cficit.!'ntc.: la relación: y la tercera. Ja recopilación de información 
pan1 Ja crcaci1.;11 de bases de datos ..:n las que se documenten las 
cxpcricncins dc vinculación. y se conforme el catñlogo de servicios 
externos quc se proporcionen ni sector productivo. 

Este Sistc111a se debe sustentar en las ventajas de la tecnología de la 
información. iantu para su acceso. como para dar respuesta con calidad y 
oportunidad a 11.."s requerimientos de las distintas ramas del sector 
pn.,ductivo. Je 111.:inera que se logre la interacción equilibrada entre el 
scctor y las capa..:idadcs e infraestructura institucional educativa. 

Ol'El{ACIÓN. 

Consistcnte en l;.t cjccución de los proyectos y acciones derivados de los 
c1..111vcnios y acucrdos de colaboración dirigidos al impulso. apoyo y 
fort<.tlccin1icnto d .. : acti\'idadt:s especificas. relativas; tanto a la formación .. 
~H:lualiz:ición ~ cspccialización de los profesionistas. desarrollo de los 
pn,yc-ctos de in,·cstigación científica y tecnológica. y la oferta de servicios 
1,,.•xtcrnns. consultoría tecnológica y asistencia técnica. como a la 
p;.irticipaciún del sector productivo en la determinación de una oferta de 
:'cr·vicios cducativ.._.,5 pertinentes. la actualización de los contenidos 
curriculurcs. J;1 ... Jctcrminación de necesidades y el financiamiento del 
t.l uchaccr acadC:tn i .:o. 

En csta ctapa. Lt~ JES dC"ben tener presente que se requiere de flexibilidad 
c-n lo conc&:rnicnti: .:d acceso " distribución de Jos servicios de vinculación. 
10111¡1ndo en cu ... ·nta neccsidadcs especificas de los diversos sectores 
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fl'roductivos. 1-lahrá que diversificar. en estos términos. los tipos y las 
modalidades de la vinculo.ción. sin que ello signifique demeritar las 
alternativas: sino fl'Or el contrario. sostener un margen básico de calidad de 
los J'l'rogrn1no.s de vinculación que incremente su eficacia y pertinencia al 
responder a las condiciones sociales. económicas y tecnológicas del sector 
J'l'roductivo. 

SEGUII\IIENTO Y EVALUACION. 

En esto. etupa cstün contenidos los clen1entos fundo.mentales paro. el logro de 
la calidad. Estü conformada por las acciones mediante las cuales se verifica 
la cficicnciu en l!I cumplimiento de Jos convenios. acuerdos y compromisos .. 
producto de 1;1 concertación entre los sectores. a In vez que permite 
rctroalimcntar pcrrnunentemente el modelo y el conjunto de los proyectos de 
vinculación. 

El c.!xito de la inti.:racción que se desarrolló entre la educación tecnológica y 
cl sector productivo. depcndcrñ. de la manera en que se actúe en 
consecuencia Cllll una filosofía radical de calidad. que nos lleve a pensar y 
h;.1ccr las cosas bien en todos los tlmbitos de nuestra vida. institucional. 

L;.1 definición de pard111etros y estándares permitirá disponer de referentes 
cluros. pani qu""· cada individuo y cada ñ.rca institucional. académica y 
~u.Jministnttiva. puedo. reconsiderar su propio trabajo. sus niveles de 
dcsc111pc11.o y su~ r"nrn1as. ritn1os e intensidades en el cumplimiento cabal de 
sus rcsponsabil idadc:s. 

Bnju el principi1l de: que no se puede evaluar la cnlidad si no es mediante la 
medición di.! IL':-> resultados de cada uno de los elementos. las IES deben 
pntcncinr su qul.:'hacc-r académico con el propósito de alcanzar los niveles de 
l.:'xcclc-ncin cduc~itiva con base c-n la metrologia y Ja normalización. Hacia el 
l.:'XtcriL.,r. sc def".""· impulsar esta n1ctodologia con10 nlecanismo para lograr la 
productividad ~ l;i culidad que el sector productivo requiere para enfrentar 
los ri.:tos de J;.1 ""·,1mpetitivid~1d. 

De ;.1cucn.h., con i...·stos criterios y procedimientos. será posible valorar y 
supervisar la 111~111"-·ra cn qué tanto el sector educativo como el productivo 
ll1gr;.111 su~ rl.!'sult.1dl'IS en In vinculación y el desarrollo tecnológico. teniendo 
Ct'nll'l i;r.:.tn rct\:r ... ·ntc Ja prosperidad nacional y de su población. 

::. CH.EATl'\"11> \I> I': INNOV.-,CION TECNOLOGICAS. 

Las ;.1ccinncs dc .. '-·ritas cn el prin1cr grupo de propuestas permitirán que la 
vincul.:.i..:illn con .:! scctl.,r productivo sea integral. tlcxiblc e interactiva. en 
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tanto que se posihilita dar respuesta práctica.mente de manera inmediata a 
sus requerimientos de corto plazo. Por lo que respecta a este segundo grupo 
de propuestas. se husca potenciar en el futuro la relación y el desempei\o de 
los secton:s involucrados. mediante dos áreas básicas: 

INVESTIGACION CIENTIFICA V TECNOLOGICA. 

Para in1pulsar 1:1 relación entre conocimiento e investigación científica. por 
un lado. y el Jcsurrollo tecnológico por otro. es indispensable que la 
vinculación in1pulse la creación de conocin1icnto y fomente su aplicación en 
el crccin1iento industrial: es decir. debemos vencer el reto de involucrar 
müs 0.1 los difcn:ntes sectores de Ja sociedad. en el conocimiento de la 
ciencia y lu tecnología y sus aplicaciones en el desarrollo. 

El can1hio tccnolúgico cstd 111arcado por los procesos de innovación para 
clcvar In prodlll.:tividad. En la medida en que se fortalezca la capacidad 
tecnológica se pndrün introducir los can1bios que permitan enfrentar la 
nui.:\'a realidad l.!'cnnón1ica mundial. Esta estrategia tiene que ver con una 
adccu~u.Ja seh:cciún dr.: la tecnología. la adaptación y mejora de la misma. 

El desarrollo ti.:cnológico es un proceso de lenta maduración. No siempre es 
con\'cnicntc lan7¡1rse a conseguirlo siguiendo los pasos de las naciones mds 
dcs¡urol Indas. Para países como el nuestro lo más conveniente. en un primer 
nH1111c111n. es Cl~ntinuar con Ja transfr.:rcncia de tecnología. Un proyecto de 
atraccit.ln dc tccnulogia corrccta111cnte planteado. dcberd considerar su 
¡1daptacil·1n al n1i:dio producti\'o nacional. Innovar sobre esa base representa 
un pas1...1 sc111ejuntl.!' al dc la creación y el dcscubrimicnto. 

l 'na vez asinliJ¡1da t:sta tecnología. será posible emplearla en procesos 
distintos ;.i lo:-> l'riginali.:s. mediante la in\'estigación no sólo de su 
Ppcración. sino tambi¿n de su disr.:Ilo para. más tarde. poder modificarla 
sustancialmi.:ntc. di fundir los avances y desarrollar una oferta local de 
cL1111..1ci111icntos tl..'cnológicos. Sin duda. el primer eslabón de esta larga 
traycctoria i.:s l¡1 'inculación entre los centros gcncradorr.:s de tecnología y 
la!'o cmpn:sas. Esta transferencia deberá ser complementada con una correcta 
~1daptación. con ~er\'icios de forntación y especialización basados en una 
nh:lll1..h.1lngia que d1.." prioridad a la innovación y la creatividad. 

Par¡1 crc:.1r pro:--1 .. i..·ridad nacional e i111plantar i.:I cambio estructural: se debe 
.tpll~ar l¡1 invc ... li;;.u:ión y Ja innovnción. así como a los profesionistas • 
..:icntificos c in:"'titucioncs quc huccn quc estr.: proceso sea posible. Las 
industrias has~11..L.1:" i.:n el conocimiento se desarrollan v crean nuevos 
c111plcns n1icntr~1=-- las industrias tradicionales pasan por un ;,,omento dificil. 
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especialmente !as atrapadns en In espiral de la racionalización y las 
reducciones de costo y n1ano de obra. 

Considcran1os que el cambio tecnológico más importante. será In rapidez 
con que se desarrolle y difunda la tecnología de Ja información a grandes 
sectores: esa poderosa reducción en el precio relativo de un recurso tan 
vital como la in f\1rinación tendrá profundos efectos en el mercado laboral y 
la sociedad en general. 

ECOLOGIA Y l>ESAIU'l.OLLO SUSTENTABLE 

Como con1pro111i:o;o estratégico deberñ asumirse el reconocimiento. por 
p~1nc de los sectores. de que las estrategias de investigación y desarrollo 
tecnológico hu:-;qucn salvaguardar nuevos ecosistemas. Sin lugar a dudas. la 
vinculación dchcrú incorporar la dimensión ecológica del desarrollo. con el 
propósito de potenciar la capncidad de consumo de los recursos naturales. 
garantizando su prcscrvnción a futuro parn las generaciones del porvenir. 

Para ello necesario in1pulsar proyectos bajo un enfoque 
multidisciplinari\1 y una visión intcgraL que permitan In optimización de 
Jos recursos i:xistcntcs n1ediantc la aplicación de los avances del 
conocinlicnto. En torno a estas propuestas generales pura una estrategin 
nucion¡d de vini:ulación. debemos reitcrnr nuestro convencimiento de que 
nui:strn rcsponsahilidnd en la operación y el rediseño permanente de 
progranHIS de vinculación. ~ólo será efectiva si tenemos la capacidad de 
instrurncntar. l.."l,11 pertinencia y calidnd. proyectos y acciones concretas 
cntrc los distintos sectores. así como evnluarlos por medio de la 
i:ontrastación l.."l'l1 referentes nacionales e internacionales. que permitan 
rni:dir el grado de dcsc1npc1lo para retroalimcntar la relación acaden1ia
.scctor productivo. a la vez que generan nuevas formas de 
ct1rresponsahilidad i:ntrc los actores con1promctidos con el desarrollo del 
pais. 

Para finaliz.:.1r c.:.1hc expresar nuestro propósito institucional para reflexionar 
sohri: 1rcs vcrticntcs: la teórica. que nos ayuda a esclarecer problemas. 
necesidades v ultc:rnativns de acción en el sector de la educación superior: 
1~1 Je un int~n:arnbio. con organismos pares y centros de producción de 
.s~1tisfactorcs a efecto de dialognr y compartir experiencias: y la vinculación 
111isma. cn1110 l°l1rma de definir estrategias. responsabilidades comunes y 
..:urs\1s Je accil111 l.'.'lllH!ruentcs. que propicien efectos favorables al interés 
St.11.."ial y al Jc:o>arr,,llu ;;acional. 
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