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RESUMEN 

El establecimiento de relaciones entre las Universidades y las EIT1presas o 

Sector Productivo ha generado la expectativa de alcanzar n:iayores nive~es de 

desarrolla a través de la calidad de recursos humanos así como de la generación, 

aplicación y adquisición de innovaciones tecnológicas para coiisolida"í ·la planta 

productiva nacional. 

A pesar de tales expectativas, la concertación de acciones ... entre estas 

entidades no se han llegado a emprender o desarrollar con éxito e:n todas las 

Instituciones de Educación Superior. Entre las que en los últimos· años han 

emprendido acciones de vinculación con las empresas, se encuentra la FES 

(antes ENEP) /ztacala, a través de su Departamento de Servicios al Sector 

Productivo el cual oferta servicios de capacitación. consultoría, investigación, 

tecnología e inserción de egresados en el mercado laboral. El presente trabajo 

tiene como objetivo reportar las actividades realizadas como psicóloga en dicho 

Departamento durante el periodo 1996-1998. 

Los resultados de las actividades de vinculación que se reportan indican 

que se efectuaron 1393 contactos: se realizaron 57 visitas: se recibieron 19 

visitantes; se concretaron 2 cursos de capacitación, 2 se,rvicios tecnológicos así 

como la colocación de más de 10 estudiantes y/o egresados; además, de 

participar en eventos y medios de difusión. Estos res.ultados·.,. hacen evidente los 

obstáculos y limitaciones que. enfrenta el egresado ·de psicología para 

desempeñars~ en el medio empresarial así como las dificuttádes inherentes al 

proceso de Vinculación Universidad-Empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

En - Jos últimos años, la Vinculación Universidad-Empresa ha sido una 

actividad de.·importancia creciente tanto en nuestra Casa Máxima de Estudios 

como en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior (/ES) de nuestro 

país .. Est~ ~ ~mpo~ancia aumenta a partir de 1985 con la política económica·. de 

apertura co~e-;.Cial· de México, la cual ha transformado la estructura de Ja planta 

productiva. d.;.I país al hacer capital el concepto de competitividad, que no pu.;.de 

concebirse ·Sin una base cient.ifica que genere e introduzca inno-va~;;J~es . 

tecnológicas en el proceso,.·pro~~cti'(~ ~cor~es ·con_ ~sta política._ así ·~e··_h-ace 
evidente la necesidad de nuevas ·relaciones· entre los sectores edUcativo y 

productivo. 

La política económica que preVateció hasta los inicios de los·añ.os ochentas 

basada en un modelo de desar~ollo: de ·.--·economía cerrada a;i" como por una 

escasa interacción con la economía internacional, tuvo corlío resultado la 

inhibición de la demanda de la capacidad científica y tecnológica por parte del 

Sector Productivo (SP). A pesar de estas circunstancias las empresas 

sobrevivieron y prosperaron. aún produciendo con altos costo_s. sin preocuparse 

por apoyar el desarrollo científico y tecnológico ni por elevar el nivel de calificación 

de sus recursos humanos, esto generó un distanciamiénto entre este SP y el 

educativo superior. Por su parte. el sector educativo tuvo un creci~iento acelerado 

en la matricula que no fue correspondido por una organización y reestructuración 

adecuada en cada uno de sus niveles (Arredondo y PéreZi·1990). 

De no ocurrir la vinculación er_itre la_s Uni~~r~~'!~'l~-s y el. S.P. no se producen 

profesionales que resuelvan fas necesidades reales.de.fa sociedad y por lo tanto 

se corre el riesgo de generar de~em.ple~·: ~-~t;~·:,:,'¡·~~~~-·~gresados al no existir 

correspondencia entre lo que estudian y l.;. que 're.al~E!.nte demanda el mercado 

laboral (Sánchez, 1998). Además.. la · vin.culación ··proporciona las siguientes 

ventajas para el SP: tener acces0 a recursos humanos jóvenes de calidad. abrir un 

espacio a la ciencia y tecnología. contar con un soporte técnico de alto nivel, tener 



acceso a las instalaciones universitarias, mejorar su imagen empresarial y resolver 

problemas de interés industrial. 

Por otra parte. los beneficios que puede tra~r, ·.esta ... relación para las 

Universidades e Instituciones de Educación 'Superior,j/ES) ,son los siguientes: 

obtener recursos adicionales. vincular a Íos -alumr:.Os -:-:~ ~ · pr'ofesores con los 

problemas del SP, mejor~r la formaciórl y actu-~Ú~á~!Ó~;del--po~9rad'o, ~ener acceso 

a instalaciones industriales y a fondos gube¡~a·~~-ntales··asi como contribuir al 

desarrollo industrial. 

Con el fin de identificar y analizar los principales problemas de la relación 

de las Universidades e /ES con el SP, así como lo que atañe a la formación de 

recursos humanos para el desarrollo y Ja modernización tecnológica, Arredondo y 

Pérez (Op. Cit.) realizaron un estudio exploratorio en el cual detectaron, que la 

problemática central de esta relación tiene un carácter de tipo_ estr:-~ú::tural;'. es 

decir. que ha estado condicionada en gran medida por la situación que prevalece 

en la planta productiva la cual a su vez es resultado de los modelos de desarrollo 

económico adoptados por el Estado. 

También detectaron problemas de valoraciones y actitudes·.-·1a_s c_uales se 

refieren a las distorsiones y prejuicios de carácter politicO·e-id~OlóQiCc/qu~- se han 

generado entre los sectores, que no facilitan la relación y la apertUra_ de cana-les 

de comunicación, provocando rechazos mutuos que afectan eSpecialme~te a ·los 

estudiantes y egresados de las Universidades e /ES Públicas: Asimismo, el -

desconocimiento mutuo de los fines, funciones y atribu_ciones de cada 

sector ha generado expectativas y exigencias mutuas, que a veces no son 

procedentes. 

Un tercer tipo de problemas encontrados, se refieren a la organización, 

coordinación, planeación y operación de los sectores y a su vinculación. Por 

ejemplo. uno de los factores que ha dificultado la relación entre la Universidad y 

las Empresas es la insuficiente explicitación de prioridades que sirvan de 

referencia a las propias Universidades e /ES para que de acuerdo con sus 

potencialidades. experiencia y vocación. orienten sus actividades académicas en 

el campo científico y tecnológico. También se pueden señalar otros factores tales 



como: Ja insuficiente matricula en las licenciaturas de carácter tecnológico, 

baja matricula del posgrado en relación con la de licenciatura; 

desactualización y desconocimiento de._ -necesidades del SP; falta de 

actualización curricular respecto a Jos avances internacionales del 

conocimiento científico y tecnológico_;·- investigación enfocada hacia 

aspectos no siempre relevantes para . -e, /desarrollo del país; y falta de 

formación de recursos humanos con espir~tu empresarial. 

Otros problemas radican en .los.siStemas y procedimientos de fomento a 

la operación de la vinculación. En_ lo que respecta a las Universidades e /ES. ha 
•. • • e 

existido una inadecuada mercadotecnia_'de: servicios, entendida ésta como la 

ausencia de mecanismos eficient~·g-..'.·P'!Jr~ I~- :identificación de necesidades del 

entorno. asi como de la difusión de:·sús'prcipias potencialidades y a esto se le ha 

sumado la dificultad para integrar:g~úi'f~~·de trabajo interdisciplinarios. 

Por su parte, el sector p~oCJ~~~iyo ·.:,a· tenido escasa claridad sobre sus 

necesi da~es_ p~rti_cul_a.reS:·_:'.-.~-~(t~~~~~·;; _~:~~~~;:~·g~~-~ :._ desi rltor_~-~-~i~-~-:~-so_~-~e. -. 1 os 

proveedores ~e cC?no~~~-i~n-~e~~,,c;~~~-t~f!~~~-Y~-~ec::íi~l~gi«?~S.~AI .n~ cO~tar,· en_su 

mayor parte, .- con_:~-~~~ª-~-~ ~~':t-~~:~.#~~':i.ó~-J~_a}rY}--O{g~~¡~a~~-~~,\ ~~f~ ·;~·~~es~·rr.áuar "
equipos de · inve~~i_g~~ió6.'·:Y·~:--.~~.~.~': P.f~?Pi~~: :e:>~::~~ .:;~t~rr0J~-~+~~.'::c::o_~.;;C>t~5?·~ · s'eétores 

en particular, ·.se, d.8_sc<?':JOc~ri> _1~S~:~ent~J~.S~qUe. Je.; ".'.ªP~,é.~~nta·?-~':'~-ii-~Ularse:·con. el 

sector educativo. 

Tan1bil3n_ -ha~: ·S-ido,)nsu'fi.;ie.Otes las instancias de -gestión tecnológica, 

abocadas a __ los ,..<_.riieCai:lismos y procedimientos de mercadeo de servicios 

científicos y tecn<'.>ió~Í-.;os, tales como trámites relacionados con propiedad 

intelectual. patentes,_ etc. 

Cabe .:.resaltar. la existencia de otros problemas tales como: la excesiva 

centraliza<?.~~,':' ;-_~n ,la toma de decisiones, que se da en diferentes niveles y 

esferas; la:. discontinuidad del desarrollo de planes y programas tanto 

nacionales ... como institucionales y una falta de coordinación en las acciones 

emprendidas por los sectores; falta de normatividad adecuada y flexible para 

regular y estimular la vinculación entre Jos sectores. 



Sin embargo, pese a la diversidad de problemas que han existido para 

llevar a cabo la vinculación, los esfuerzos de las Universidades e IEES por 

intensificar las actividades que realizan con el SP se han multiplicado y 

diversificado. pues se considera que esta relación resulta fructífera para ambas 

partes así como para el desarrollo social y económico del país. 

Como resultado de este interés, se han expandido los servicios -que se 

ofertan a las empresas, los programas de Educación Continua, que incluyen de 

manera relevante la capacitación para el trabajo y otras actividades relacionadas 

con la innovación para la competitividad de la planta productiva nacional: Además 

se han creado diversas estructuras institucionales para impulsar los programas y 

proyectos de vinculación (Sánchez y Santini, 1997). 

Bajo estas circunstancias. todas las Universidades e /ES deben modernizar 

sus estructuras. acercar sus capacidades y ofrecer respuestas satisfactorias para 

responder a los retos de las empresas y organizaciones productiva~:. Asimismo, 

los Centros de Investigación deben realizar cambios en sus leyes .o~g~ni.c::as dado 

que no están diseñados para trabajar con las industrias ya q1¿e ~s :necesar~~ que 

posean autonomía y cierta flexibilidad para su trabajo (Lugo, 1997). 

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México·(UNA_M) •. esta 

transformación se inició con la creación del Centro para la lnnC>vación.!,e.cf1ológica 

(CIT). institución fundada en 1984, con el propósito de reforz~r-el:papel:de la 

Universidad como fuerza impulsora de la innovación nacional.- Fue• ·esta 

dependencia en consulta con la comunidad universitaria ~.·c.on:Í~pre~~ntantes del 
. -·.·' .'·'' -·. : ·, 

SP. quien formuló propuestas específicas qúe han ·servido'· de" base a las 

autoridades universitarias para llegar al diseño final Í:l ... lasnuevas estructuras que 

permitirán una adecuada vinculación de esta: "c'a~~·•:d~cEstudio~ con el SP (en 

Gaceta UNAM, 1997). 
·_._, . .._,·~ 

Debido al actual inter.és·. para~·dar_:_un maYor impLÍlso a esta actividad de 

Vinculación con ~I SP,: É!st~'.s~', ~;,;¡-f;,;;;.,p16Xd;ohtr;, del Proyecto del Plan de 

Desarrollo 1997-2000 pro'puesto' por el' Dr. Francisco Barnés de Castro, siendo 

Rector de esta Casa de Estudios. Fue durante este periodo administrativo, que se 

anunció la creación de una nueva forma de organización en la que todas las 



dependencias participarían activamente mediante el fortalecimiento de la Red de 

Núcleos de Innovación Tecnológica ya establecida y la creación de nuevas 

instancias de vinculación y cooperación en campos tecnológicos específicos, 

surgiendo asi la Coordinación de Vinculación. 

Por lo que respecta a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

(ENEP) 1 lztacala. esta vinculación se inició desde el año 1995, con la creación de 

la Coordinación de Vinculación y Extensión con el Sector Empresarial en la 

División de Extensión Universitaria (DEU). Para 1996, se conformó como 

Departamento y cambió su denominación por la de Servicios al Sector Productivo. 

el cual mantiene hasta la fecha y su objetivo fue brindar servicios de capacitación. 

consultoría y asesoría para formar recursos humanos de alta calidad asi como 

facilitar su inclusión en el mercado laboral e insertar investigación tecnológica en 

los sectores publico y privado (ENEP lztacala. 2001 ). 

Dadas las actividades que se realizaron para alcanzar los objetivos de este 

departamento. el papel del psicólogo cobra importancia y principalmente para el 

egresada de la ENEP lztacala porque de acuerdo a la formación que recibe se 

considera que sus campos de acción son: la instrucción, la salud pública. la 

ecología. la vivienda así como la producción y el consumo. Por tanto. el egresado 

de esta Institución puede desarrollarse a nivel individual en el campo de la 

consulta clínica o en educación especial; a nivel grupal e institucional en escuelas 

y comunidades: en el sector público en centros de justicia. hospitales, 

delt=gaciones; y en el sector privada en las industrias y centros de capacitación 

(Ribes y Fernández. 1985). 

Dentro del campo de acción de.producción y el consumo, se ubica el área 

que se conoce como psicología industrial. Harrsch (1985) considera que las 

funciones que realiza el psicólogo en dicha área son las siguientes: aplicar 

instrumentos de selección de personal que definan las habilidades, intereses y los 

rasgos de personalidad del individuo can el fin de determinar su ubicación dentro 

de una empresa para el aprovechamiento óptimo de sus recursos: planear 

programas y n1anejar técnicas de desarrollo organizacional enfocados a promover 

A. lo 1.ugo de eMe Uttb.t¡o se cont1nu-.ra ut1/1zando el nombre de ENEP. debido a que en ttl penodo 1~1996 no t1t1b1.t 
.,.ic.tnz..tdo su ..tctual norntJtarmenlo de Facultad de Estuaros Supenores (FES) 



el crecimiento, la transformación de actitudes, a predecir el rendimiento, e 

incrementar la eficiencia, la satisfacción y la responsabilidad en el trabajo. 

Blum y Naylor (1985) mencionan otras funciones que el psicólogo 

desempeña. tales como: participar en ingeniería humana al diseñar equipos e 

instrumentos de trabajo; y en cuanto a seguridad, investiga fuentes de accidentes 

e índices de lesiones. desarrolla prácticas de seguridad y reglas que satisfagan las 

necesidades de las fábricas, detecta las condiciones físicas peligrosas o métodos 

inseguros de trabajo, recomienda cambios o adiciones al equipo de protección y 

dispositivos para eliminar riesgos, y fomenta el entrenamiento para la seguridad y 

Jos primeros auxilios entre los trabajadores. 

En el caso de este reporte de trabajo se hará mención a la participación del 

psicólogo en el ámbito industrial. específicamente en Ja Vinculación Universidad

Empresa. la cual consistió principalmente en establecer contacto con empresas 

aledañas a la ENEP /ztaca/a para ofertar servicios de capacitación, investigación y 

tecnología. negociar la venta de los servicios, participar en eventos de difusión. 

elaborar el material de difusión y colaborar en las actividades de Bolsa de Trabajo. 

En este contexto el objetivo general de este trabajo es: 

Reportar las actividades realizadas como psicóloga en el Departa111ento 

Servicios al Sector Productiva (DSSP) adscrito a la DEU de la ENEP lztacala 

en el periodo de noviembre de 1996 a agosto de 1998, ,con el cargo de 

Responsable de Servicios al Sector Productivo. 

El reportar estas actividades durante el período referido, reviste importancia 

por dos razones básicas. La primera de ellas se refiere a que es·una·oportunidad 

para difundir entre el estudiantado de la carrera de psicología la .información. y 

experiencia derivadas de este periodo de labores. pues curiosamente el _égre5ado 

de psicología de la ENEP lztaca/a no recibe durante su ·f~/mac.ión >ninguna 

asignatura de psicología industrial, dado que esta .área· está" explícitamente 

excluida del plan curricular {Ribes, 1975), pese a que el Campus se encuentra 

geográficamente ubicado en una de las zonas industriales más importantes del 

pais. 
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Esta deficiencia formativa ha tratado de ser compensada por medio de 

esfuerzos individuales que realizan algunos profesores que incluyen contenidos de 

psicología industrial en sus asignaturas, pero que siguen sin constituir una 

asignatura como tal en tanto el proceso de cambio curricular sigue empantanado 

después de más de una década de trabajo intermitente. 

Ante estas circunstancias es de crucial importancia reflexionar sobre la 

participación del psicólogo en este campo de trabajo, y ésta es precisamente la 

segunda razón y que tiene que ver directamente con el cuestionamiento de lo que 

hace y cón10 lo hace el psicólogo para desempéñarse en esta actividad que se 

denomina Vinculación Universidad-Empresa y particularmente en el 

Departamento Servicios al Sector Productiva (DSSP) de la entonces ENEP 

lztacala. 



CAPÍTULO 1 

LA PSICOLOGÍA Y SU RELACIÓN CON LAS EMPRESAS. 

La psicologia, entendida como el estudio y la modificación del 

cornportamiento2
, se ha convertido en una ciencia importante para toda 

organización. debido a que el factor humano es lo más valioso que existe. ya que 

éste influye en el desarrollo y futuro de la misma. Actualmente es común emplear 

el término desarrollo de recursos humanos para referirse a Ja forma en que 

cambian los individuos y grupos en las organizaciones a través del aprendizaje 

(Goad, 1992): este desarrollo implica asumir diversos roles ya que los continuos 

cambios científicos y tecnológicos requieren que los profesionales no sólo 

actualicen sus conocimientos sino que desarrollen nuevas habilidades. 

Comprender la conducta así como facilitar el crecimiento individual y su 

aprendizaje son los objetivos del psicólogo que labora en esta área y los alcanza 

a través del desempeño de diversos roles tales como: 

• Asesor: ayudando a los empleados a alcanzar sus objetivoS··.de- trabajo o 

aprendizaje; escuchando el problema que le aqueja al empleado; ayudando a 

crear un clima para alcanzar el éxito. . _- ·:_.:,:,:~:>::.·: .. ;_,/ _ -
• Administrador de conflictos: manteniendo relaciones·pcisitivas:y,·productivas 

entre los individuos dentro de una organización. 

• Administrador del estrés: superando el agotamie~to a .tr.;v~~·.'cie.r7lajaniiento, 
técnicas de respiración. comunicación a_bierta y pOsit~v.a,~.cir,i-·_1a·fa_',1:1.iFa .. : 

• Desarrollador de la persona: ay~d~r:adO. a ... ~ª.':1-~~/;'~-;-: ~ª'~-~,~~·~ ijláS::.~1ara. a -~ér 
más flexibles. a generar ideas. to~~r deciSiO;,_~~/.~~.-~t~~~~- ~:ñ~:_a·~tilUd ·positiva. 

mejorar la memoriB y la concentraCión~ 

• Experto en el ciclo de la vida: considerando·sienipre· el periodo del ciclo de 

vida en el que se encuentra el empleado 'á1 ef~i::t~ar cualquier actividad de 

capacitación. 

: T.tl es el concepto del modelo conductual que es el que sustenta el currlculum de la ENEP l~acula desde su fundación 

TESiS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Además de estos roles propios de su ámbito profesional, el psicólogo 

también requiere desempeñar otros que son indispensables en los recursos 

humanos tales como: 

• Comunicador: de esta habilidad depende la efectividad en las tareas que cada 

individuo realiza. Se hace uso de ella al encontrarse tanto en una sesión de 

inducción a los nuevos empleados. como realizando una entrevista. o como 

instructor de un evento de capacitación. Su comunicación no verbal también es 

importante para los nuevos empleados y para aquellos que se están 

capacitando para ascender, porque son vulnerables a las indicaciones. tanto 

de su entusiasmo como de su apatía. También debe ser competente en las 

actividades en las que interviene la redacción de escritos en los cuales debe 

dominar la síntesis y la expresión concisa y objetiva: la preparación del material 

de capacitación. presentaciones a los medios. programas para cursos. 

documentación para usuarios, correspondencia diaria, manuales e informes. 

• Analista: su análisis comienza identificando las metas de un proyecto 

propuesto y proporcionando retroalimentación para determinar si se 

alcanzaron. Las diversas funciones de análisis y evaluación realizadas son: 

evaluación de necesidades, análisis de tareas y habilidades, planeación del 

desarrollo de recursos humanos (planeación estratégica. planeación de los 

requisitos del personal a corto y largo plazos, la planeación y programación de 

Ja capacitación. y elaboración de presupuestos para futuros ·paquetes de 

compensación). evaluación del desempeño. evaluación de Ja ~apacitación. 

recopilación de datos (cuestionarios y entrevistas). 

• Líder o motivador: preparando a los individuos para ocupar puestos 'de.nivel 

más elevado; e incluso en el primer nivel del desarrollo _administrativo las 

habilidades del liderazgo forman parte esencial de la capi;icitación 

proporcionada; motivando a la fuerza de ventas; y al impartir un_ evento de 

capacitación también se convierte en líder/motivador. 

• Analista financiero: se desempeña este rol al desarrollar un presupuesto. 

calcular el costo de un taller de trabajo para enseñar al personal dedicado al 
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desarrollo de recursos humanos habilidades para la comunicación, así como la 

implantación de un programa para llevar a cabo círculos de calidad con el fin 

de incrementar la productividad. El presupuesto. ~s. un~·. he_rramienta para el 

control administrativo que implica. la· recopilaCi6n··.d~ :·inf~rmacián (presupuesto 
' ·-. .. "_,_,, ..... - - · .. 

del año anterior. planes de expanSiórl organizaC:iC:jnB:f quEt'-afecten al desarrollo 

de recursos humanos, cambios - Or-ga,,"iza~iori'~I~~-, ~ 0~-Per~dOs. estudio del 
,-_.. --.'· .•'\ 

desempeño anterior). > ·:-,; ·_-;:. 
• Conocedor de Ja computadora'; sé:-·abse·rva en,_ él :ma·nejo·. de· la capacitación 

basada en la computación, instr.Ucción·'.:··~~rl~i~d~·--;da~~:camput~doÍa, pruebas 

con ayuda de computación; análi~·i;~ ·:_;~~t·~~Ús·~:fci·~·. :·~1iSt·e~~s· de ·información 

administrativa. administración debas~ d~/d~~-~~~->~-- : ·.;/:: .·. ..: 
Como puede verse son diverso·s ! 105·, rOl'e~ ;~:~~--.:p-Se-de desempeñar el 

psicólogo en el éirea de recursos humanos· .. 'Y tcj"do~~~:~~i"~?:~-ti~~~~·-que· ver con las 

funciones administrativas de una organiZaCión'. ·'.·.{planeación. organización. 

selección de personal. dirección y control) Par~'. el'" 10QíC(·de·.suS metas. Debido a 

esta diversidad de funciones a continuació'1-se·:~~~-~da~án .r~s áreas en las que la 
- . ,_ - - ~--

psicolog i a tiene una relación con las Organizaciones· o· empresas en donde son 

llevadas a cabo: reclutamiento y selección de· pei-sonal. capacitación, higiene. 

seguridad industrial y mercadotecnia. 

1.1 Reclutamiento y Selección de Personal. 

Actualmente. las técnicas de selección de personal buscan la mejor 

correspondencia posible entre cada trabajador y la ocupación que se le señale. 

Sin embargo, cuando una empresa carece de técnicas adecuadas.de.selección de 

personal, pone en riesgo su estabilidad por una excesiva rotación .de personal, 

aumento en los costos de adiestramiento, baja eficiencia en el ti-abajo y duplicidad 

de funciones. 

El reclutamiento y selección ha sido definido como el proceso mediante el 

cual se busca. se obtiene y elige al candidato, que más se acerca a los requisitos 

del puesto a cubrir (Cummings y Donald. 1990). por lo que en este proceso se 
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identifican los rasgas personales -del solicitante. se miden- sus- habilidades, se 

conocen sus inquietudes, se le califica eón relación al trabajo que desempeñaría, 

se identifican sus aspiraciones y limitaciones. 

La selección significa, por tanto, ereQli. a·_-_la. ·persona -~decuada para el 

puesto adecuado al costo adecuSdo. que-' .. p0r'!lit'a;::i~/~eali~a·ciór:·-:>p~rso~al ·del 

trabájador en el desempeño de su puest'a,-~·asL .. có;;lc;·~.~i/de:S~·rrollo de sus 

habilidades y potenciales a fin de hacerla más-~:aÍisf~:ct'ori~ .Par~·:·si·_.n1Ísmo y para 

la comunidad en que se desenvuelve. De esl~{:M~:,~-~i~ .. ~-t~~bi'~-;,··~~!á ní_~·S_útil a Jos 

propósitos de la organización. 

La complejidad y cantidad de los paso·~ .. ~i~~ ·¡·r",t~g-,:.~r, i'~ ·se:lecciÓn varia en 

cada empresa y en cada puesto. Ca~~ - u~~-'.: d:~ _-¡?~.:.:·~-~~:~s· .-.~e:~~-;··~-~~~·~yen_te; esto 

significa que aquellos candidatos que no cáiifiq~~n's'áu'stá6t;,riani.;,.;te' alguno de 

los pasos, serán eliminados y no podrá~;~po,:.}~--t~·n;t6J:·~e·g~¡r·~·d~01S.nte':·:-
EI proceso de reclutamiento- y __ S·~·Íe-~:"cii·ó:~\-de·::~pci~S6n:~.-Ji"C6mpi·~-~de varias 

etapas: análisis de puestos, reclutami~~tO;~::se1e~ci·Ó~ así .como ¿~¿;~ti~tación y 

filiación. las cuales se abordan a ·~~n~in~:~~iÓrí .. · ··--· .. - . . :-- ,.e-.--.-:<.----;·,--;-, 

El análisis de pu_estOs es -un· ·pf0c9_s·o - q-~~- .: Pce~rrüt·~~~.~~bt=~-.n~~::·~ ~~tudi~r y 

ordenar, mediante ciertas t0cnicas como la obse~élciÓn,''e!iilr~~i~úi:~~~eStT~naÍ.io e 

informes técnicos. fas ~ctividades· que desarro_lla una; p_~rs~:~·~. ;~~ :,~1~1:: p,:~-~st6 d-e 

trabajo, así como· -los requisitos indispensa~fes· Para·-:_·su .. ~-et_i~8z'.-º.-d_9S~·fnpeñ0 

(Reza.1996); es decir, proporciona datos que más· ·tárde. s.,!". ,uÚ!i2¿an para 

desarrollar las descripciones y especificaciones del nii_s_1_110~ 

La descripción del puesto es una declaración por escrito.de lo:que hace el 

ocupante, cómo lo hace y bajo qué condiciones. En esta desc;ipción ~E!·.;~lista el 

conocimiento, la capacidad y la destreza requeridas para des~mpeñ~r el .trabajo 
'. ;-' - . -

satisfactoriamente. 

Aunque no existe un formato estándar para una ·descripción de-puesto, la 

mayoría contienen secciones sobre; 

Identificación del puesto: incluye el nombre, clave, área o unidad 

administrativa a la que esté adscrito: ubicación jerárquica, orgánica y física; 
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dependencia, estructura. niveles de subordinación y puestos similares o 

equivalentes dentro de la organización o con el Catálogo Nacional de 

Ocupaciones. 

Propósitos genéricos y específicos del puesto: expresado$ con mucha 

claridad y en forma impersonal, ya que son la razón princ,ipal de su 

existencia de la unidad. 

Descripción genérica v detallada de actividades: se reseñan en·Íérminos de 

su periodicidad (diarias, semanales y eventuales). respe.cto' _a·· su U~gencia 

(inmediatas a a mediano plazo). considerando su rel~va·nci.a'_(~lt~.·!llediana 

o baja importancia). 

Grados de responsabilidad: relacionados con_; la : tOm~~:.·d~'?d~:~·!Si'ones, la 

administración de los recursos materiales y finañ.cierOS·;·::ía~:COo-i-'dt'n~ción de 

recursos humanos. información confiden6ial.' r~l~_.ci.dri·~~:_/; h'1.fmanas y 

públicas a tratar. 

Requerimientos del puesto: incluye los,. nivel_es · de;: -·escolaridad 

imprescindibles; el tipo y tiempo de experiencia laboral; .el..¡;;sf~erzo físico, 

n1ental, auditivo y visual; características generales·.tares·-·coma·ºe~ad~--ºseXo. 

presentación, disponibilidad para viajar y horario dese~ble-~(~-~~- Como la 

aptitud y habilidades tales como persuasión, liderazgo, orden' .. ,C::ápaddad 

de síntesis y análisis, creatividad, iniciativa. ··:-. ::- _:·'..\~·.~ _, ·:;:· · -º 

Condiciones generales de trabajo: señalan las herrainié:nt3S ;;: y:~ "eqLiipo 

necesarios, aspectos medioambientales, sociales a~·¡-~·-~~~~ ~~r,,~didas de 

higiene y seguridad pertinentes en el desempeño del puesto. 

Conocimientos para desempeñar el puesto: son los _conocimientos teóricos 

necesarios para desempeñar la tarea. 

La especificación del puesto puede ser una sección aparte de la 

descripción del puesto o completamente separada, frecuentemente se encuentra 

en la parte posterior de la descripción. En ella se muestra el tipo de persona que 

se debe reclutar así como las cualidades que se le deben probar, entre ellas: 

edad, sexo, rasgos físicos, personalidad, educación, inteligencia, experiencia. 
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capacitación, intereses o habilidades que impliquen cierto potencial para 

desempeñar el puesto o para tener la habilidad para ser capacitado para el 

misn10. 

La utilidad del análisis de. puestos. radica en ayudar ·a la simplificación de 

procesos internos de la Organización.y-:fa_cilitar la toma de· decisio-nes· tales como: -. . . . . 

hacer más efectivo e1 recrutamiento,, seiecición y·.· c~ioca~·ión :: de1 ::·Personal; ras 
' ,·.·.· .. - '· ., ·-

programas de plan de vida y carrera o de· ·deSélrrolio_a(inl8rior:de la 8riipresa: en 

la evaluación del desempeño: en la ince!'lÍiVa~iÓn_.:.a;.t'~·~p-~_odu.Ctividad; en el 

inventario completo de personal; para lo_s ·p~ográmas _de · __ h.igiene y seguridad 

industrial, los programas de relaciones laborales- y.:de· coÍTiunicación empresa

trabajador; en los procesos de formación prafesi,onal o .dé.· er:itrenamiento del 

personal. 

En cuanto al reclutamiento propiamente, éste implica prOcurar a la empresa 

los recursos humanos necesarios en el momento opc:>rtuno, en número 

satisfactorio, para poder realizar una concienzuda selección de los mismos, a fin 

de elegir al más adecuado para cada puesto, por lo que un programa efectivo de 

reclutamiento implica das aspectos: 

1) Las fuentes de abastecimiento las cuales se refieren al lugar en el que se 

puede encontrar el personal. 

2) Las medios de reclutamiento, es decir, las formas.dti atraer a ·dicho personal a 

la empresa. 

Entre las fuentes de abastecimiento se encuer:-fran: el·sindicato, escuelas. 

universidades, tecnológicos, familiares o recomendad.os .. de los trabajadores 

actuales, oficinas de colocación. otras empresas, ·t,óhi8s ·de trabajo, reserva de 

cartera de personal, promoción o transferenciá,,.~~r~·~~~j~~·,ª·~·Ociá.ciones. 
Como medios de reclutamiento se.;_'.-~·~.6Li~'~·t~~·~~ .. ·.er·-~periódico, revistas, 

boletines. radio, televisión, volantes y la pro"¡:i¡¡¡i ~uertd d~J"' empresa. 

Si un proceso de selección carece .d·~··f~e'~f~~ de- Í.eélut~mienta apropiadas 

y efectivas, no podrá funcionar correctamente, porque cuando se necesite un 

candidato no se sabrá dónde encontrarla. También es necesario considerar la 
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evaluación continua tanto de las fuentes de abastecimiento como de los medios 

de reclutamiento. determinando cuáles de ellos son Jos más efectivos 

abastecedores de potencial humano para cubrir las vacantes de la empresa. 

De acuerdo con Reyes (1987), las etapas más usuales y el orden en que 

suele emplearse el conjunto de medios técnicos para efectuar la selección de 

personal. es decir. para obtener el hombre adecuado para el puesto adecuado, 

son las siguientes: 

Hoja de solicitud y/o currículum vitae. Tanto la hoja de solicitud como el 

currículum vitae son la base del proceso de la selección, ya que 

constituyen el expediente del empleado y sirven para cerciorarse de los 

requisitos fundamentales. 

La finalidad de la solicitud es hacer una depuración r.ápida de 

candidatos. para ahorrar tiempo y eSfuerzo~ porque sólo contiriú3rán el 

procedimiento aquellos cuyas características se apeguen al perfil del 

puesto. 

Se considera que el currículum vitae es otra forma de solicitar 

empleo, el cual consiste en un resumen escrito del historial del candidato y 

es utilizado por lo general por personas que aspiran a puestos de niveles 

superiores (ejecutivos}. 

Entrevistas. Las herramientas de selección, como las solicitudes y las 

pruebas, pueden ser útiles, pero el instrumento comúnmente utilizado (y en 

ocasiones el único} es la entrevista de selección. Las entrevistas son una 

oportunidad para formular juicios sobre el entusiasmo e inteligencia del 

candidato y sirven para evaluar aspectos subjetivos de la persona: 

expresiones faciales, apariencia, nerviosismo y otros que no pueden 

evaluarse con las prueba~. 

La entrevista de'selección tiene coma· objetivo elegir al individuo 

que por sus características, habilidades y.experiencias, saÍisfaga mejor los 

requerimientos del puesto a cubrir; en dicho proceso se acostumbra 

realizar dos tipos de entrevistas: la inicial o previa (de carácter superficial) 
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y la formal o profunda (abordando aspectos de su personalidad 

relacionados con su familia. trabajos anteriores, carácter, motivaciones, 

actitudes, intereses y cultura). Siendo este último tipo de entrevista un 

factor determinante o definitivo .en la decisión que se tome respecto al 

candidato, por lo que es en eXtremo delicada. y por norma debe ser 

realízada por entrevistadores sufi_é::ientem0nte entrenados. y capaces para 

ello. 

Pruebas. Es indiscutible que necesitamos ·ver!ficar de algún modo las 

capacidades que el trabajador pose_e "para. ocupar el puesto al que lo 

destinamos, o que él pretende. Las pruébas, .son pues, necesarias tanto 

para la selección como para la· acomodación del personal y se dividen de 

acuerdo a lo que investigan en: pruebas de conocimientos, aptitud, de 

intereses, inteligencia y de temperamento-personalidad. 

La evaluación definitiva debe ser una síntesis de las relaciones y 

correlaciones que arrojan las distintas pruebas, para dar una aproximación 

de las capacidades que el sujeto tiene para un determinado trabajo. 

Investigaciones. Existen varios tipos de investigaciones: 

;... Investigación de antecedentes de trabajo. 

;. Investigación de antecedentes penales. 

;. Investigación de las cartas de recom_endación. 

;... Investigación en el domicilio y familia del solicitante. 

• Examen Médico. El examen médico se coloca,casi·siempre al final de las 

etapas de selección, porque para ser útil deber.ser lo. n:iás completo que 

sea posible. y en esa forma resulta costoso, por lo que. sólo se aplica a 

quienes tienen una gran probabilidad de que serán empleados. La 

realización de un examen médico tiene como fines principales: 

;... Conocer si el candidato padece enfermedades contagiosas. 

;. Saber si tiene alguna enfermedad que pueda ser una 

contraindicación para el puesto que se le ofrece. 

;... Investigar su estado general de salud. 
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;... Conocer si el trabajador no sufre ya, al ingresar al trabajo. 

enfermedades profesionales. 

;.. Obtener indicios sobre fa posibilidad _de. que, el trabajadOr sea un 

alcohólico o drogadicto. 

;.. Verificar si el trabajador tiene el uso .norn:ial '.Y .. 1~ : .. ~QU~'eza 'req~erÚ:ia 
de sus sentidos. · ., - · ·· 

;. Buscar si no tiene el trabajador algún dete6t~~,::»~:~:~··'.~~~:·~~~~~~~~ponga a 

sufrir accidentes de trabajo. ~ :".\_.- ',:;:--·.: 

;;.. Servir de base para la realización de.· f!!~~·~j~·~s ·.pedódic.os . al 

trabajador para corregir males que pÜdieran·.·¡n·¡_¿fai:-Se :s·;n _ s·ab.erio así 

como enfermedades crónicas. 

Finalmente, Ja etapa de contratación y filfaci~~:~-~-,:·/~f¡~~~,·-~~~-.. ·q:~-~:~:,;~:v-~z 
que se ha decidido la aceptación de un candidato-. e~treco_~-~?~ª-~-'-ª~-~Ue: a~t:es de 
que comience a laborar ya se tenga en el archivo: su·. exP~dí~~t~ de6ida;,,ente 

integrado y requisitado. 

1.2. La Capacitación Laboral. 

E.s claro que el recurso humano :es· e!1· fa~Íor clave para· el desarrollo. la 

evolución y el .futúro· de toda empresá·:·~(pais[ lá capacitación como elemento 

cultural d~·: la ·.'.e~Pr:esa: y ~r~Ce~.ó- ···~~:-~Ú,~~-~-:~'.~\~-i~te~át_í~~'- d~b·e '?oncebir~e_ por 

todos los mierr;ibros de la. orgaríiza7iéiñ. ~oiné(;'.¡r.. apoyo indispensable para lograr 

un mejoramiento constante ·de.·1.:.s.resultadbsi así como facilitador del cambio y del 

crecimiento individual y por tanto .del de~;~ro1'10 de la empresa. 

La. capacitación ~~nsiste:/'e'n·~u~a :actividad planeada y. basada en 

necesidades reales de_un.~ ~;.J,p~~~:a~·:~~~:~r~·al')i~~Ción o~i0n~ada liaci~ ~n cambió en 

los conocimientos, habilidade~.y·a;;ti;..;~~ ... dei colaborador (Silíceo, 1995); 

Una prioridad e intl!!r~s ~c)~~ta;,teo'de los altos directivos es sin duda la 

búsqueda permanente de me~_.ios· p~i~ hacer más efectivas sus organizaci~n~s. 
ya sean públicas o privadas, pequeñas, medianas o grandes. En cualquiera de los 

casos. existen necesidades que han de satisfacerse a través de la aplicación 



de procesos y estrategias educativas. que en el lenguaje organizacional se 

identifican dentro del concepto de capacitación. 

La actual Ley Federal del Trabajo en su Capitulo 111 Bis, marca las 

obligaciones en cuanto a entrenamiento de individuos por las organizaciones, 

entre ellas: todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione 

capacitación o adiestramiento; toda empresa debe organizar permanente o 

periódicamente cursos o enseñanzas de capacitacióri profesional o de 

adiestramiento para sus trabajadores. de conformidad con los planes y programas 

que, de común acuerdo elaboren con los sindicatos o trabajadores, informando de 

ellos a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Estos pueden implementarse 

en cada empresa o en varias, en uno o varios establecimientos o departamentos o 

secciones de los mismos, por personal propio o por profesores técnicos 

especialmente contratados, o por alguna otra modalidad; siendo las autoridades 

de trabajo quienes vigilen la ejecución de los cursos o enseñanzas, los cuales 

deben impartirse durante las horas de la jornada de trabajo. 

Sin embargo, el esfuerzo educativo no sólo es asunto y responsabilidad 

de los especialistas en la materia, sino de todo aquel que tenga personal a su 

cargo con10 es el caso del supervisor. Se observa con frecuencia que en nuestra 

cultura empresarial no se ha considerado la corresponsabilidad del supervisor. 

jefe o directivo en el desarrollo integral del personal ya que sólo se ha 

concentrado su esfuerzo en la realización de la tarea técnica -muchas veces poco 

eficaz- a cualquier precio, incluyendo la genefaCión de altos indices de frustración 

en los colaboradores. 

Ante este panorama, el dire~tivo mexicano debe tomar una mayor 

conciencia de sus necesidades de sobrevivencia y dar atención a su 

responsabilidad de mejoramiento continuo en lo técnico. humano y administrativo 

a todo lo largo y ancho de la función a su cargo. En todo caso, un 

aprovechamiento óptimo de la capacitación se dará al cubrirse un mayor número 

de sus propósitos. En este sentido, Silíceo (Op. Cit.) considera que son ocho los 

propósitos fundamentales de la capacitación: 
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Crear. difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de la 

organización. 

Clarificar. apoyar y consolidar los cambios organizacionales. 

Elevar la calidad del desempeño. 

Resolver problemas. 

Habilitar para una promoción. 

Inducción y orientación del nuevo personal en la empresa. 

Actualizar conocimientos y habilidades. 

Preparación integral para la jubilación. 

La capacitación es un medio para encauzar al personal de una empresa 

logrando una auténtica automotivación e integr:ación. Esto sólo es posible si la 

educación que se imparte es integral. pues sólo así .se· puede, ubic~r ":! desarrollar 

al en1pleado cualquiera que sea su nivel y área de trabajo, COmo un. miembro 

responsable del conglomerado social al que pertenece. 

La experiencia demuestra que Ja educación está--sólo orientada hacia los 

criterios de productividad. comercialización y éxito_ en materia de resultados 

prácticos. careciendo de una profunda y sólida enseñanza social y humanista, tan 

necesaria para complementar y perfeccionar la visión del hombre de nuestra 

época. Ciertamente los temas sobre desarrollo humano, motivación, integración y 

otros temas derivados. aparecen subestimados o ignorados. Bajo esta 

perspectiva. se considera que son dos los fines básicos de la capacitación en la 

en1presa: 

1. Promover el desarrollo integral del personal y por tanto, el desarrollo de la 

empresa. 

2. Lograr un conocimiento __ técnico especializado, necesaÍio para un desempeño 

eficaz del puesto. 

Reza (1996) propone que ~Í-~rcice'so d.; la capacitación se realice bajo un 

enfoque sistémico, donde se consideren las posibilidades que permitan la 

efectividad en su planeación. operación y control obteniendo asi una 

capacitación de resultados. Bajo este enfoque, la capacitación consta de 5 



subsistemas: 1) Planeación. 2) Diseño y Producción. 3) Operación. 4) Evaluación. 

5) Administración y Control, los cuales se explican a continuación. 

La Planeación inicia con el Diagnóstico o Detección de Necesidades de 

Capacitación (DNCJ. el cual permite detectar los requerimientos básicos para que 

una empresa emprenda programas de entrenamiento de su personal· y las 

necesidades concretas que cada trabajador necesita satisfacer para 

desempeñarse correctamente en su puesto de trabajo. 

Para tlevar a cabo DNC se sugiere utilizar el análisis comparativo que 

consiste en: 

1) Definir la situación idónea de un puesto de trabajo. El "debe ser o hacerse". 

considerando los recursos materiales necesarios para desempeñarlo, las 

actividades a realizar. los índices o medidas de eficiencia,, los requer"imientos. las 

características del ambiente laboral físico y las ·rl"!~-didas'de seguridad pertinentes. 

La información se obtiene de los manua!es de organización, políticas y 

procedimientos. descripciones de puestos. estánda-res d~· producción y de servicio 

y metas de la organización. 

2) Determinar la situación real, .. el es o se hace~.- ~ara obtener· 1a información 

básica, deberán diseñarse instrumentos que perniitan 'captUrarla. para ello podrán 

llevarse a cabo entrevistas, aplicación ·de"cue·stio:~~~-~?~.·;Prue~~s. de _desempeño, 

dinámicas grupales. etc. 

3) Confrontar ambas situaciones par~' .. ti-~ci~r .. 1 un>.-.~:~áúº~-i's: com.~arativo entre la 

situación idónea y la situación real,; ;~;~Í~'/:·«:i~~:~~-~¡-~a:~ ras· discrepancias y 

posteriormente tomar la decisión~ ... ·a~e~~ada~ .. J~s ~- t;tecir. se obtienen las 

desviaciones que han obstaculizado e1·désemp1.CÍ0 corr.;cío del trabajador en su . . . . . ' .. - . . . ' .,. . 
puesto de trabajo. y se deter~ina >i -Jas!::diferen;cias corresponden a las 

necesidades de capacitación·~-·~i'.-~~·~d:;tu~!~·:~~.:·~r~~
1

b_"1e~a·5:de la empresa. en cuyo 

caso, no se estará hablando ·de-·.-u·rl~:~-·ca·r~·,:,-~¡3.;~~{i:!'.·'.·~ortocinlientos. habilidades o 

actitudes para desempeñar una tarE!a ~ ;,~;,j~n!6\j~ ellas: 

El segundo subsistema es el de Diseño y Producción, tiene como 

propósito estructurar los medios didácticos y soportes técnicos para hacer 



efectivos los procesos de enseñanza-aprendizaje y así garantizar mejores 

resultados en la capacitación del personal de la empresa. Por lo tanto. al elaborar 

un programa de capacitación debe contemplarse los siguientes aspectos: 

• Marco de referencia: conociendo el marco normativo y la misión de la empresa, 

se analizan los alcances y los obstáculos de la misión organizacional y se elabora 

un informe de ONC y fundamentados en éste se organiza el Plan Integral de 

Capacitación. a través de programas de corto. mediano y largo plazo. 

• Determinación de grupos: se requiere conocer la cantidad de personas que se 

incluirán en cada programa, así como las características que determinan. el. niVel y 

profundidad de cada tema. 

• Sisten1a· considerando a la DNC y a la gente involucrada en ca~a P~C?_gra~a~ se 

revisan los aspectos que pueden resolverse a través .de las·. difere_nt~s ·medios 

disponibles: n1edios diversos (lecturas. ciclos de confeíerlcias, c"ursOs ~xterr1os y 

cursos internos). 

• Secuencia: si los programas son modulares o progresivos, se - marca- la 

secuencia lógica de los cursos integrantes, los niveles, las fecha·~ ~.,séde-s._ 

• Calendarización de los programas: para la organización de .cada p~ógrama se 

señala un calendario de cursos dependiendo de la duración y la .seCuenc_ia. Es 

recomendable realizar una programación anual, semestral,_. trim0str~l-.Y. .m~!ls_l:'al 

que permita cualquier ajuste o adaptación, ya sea .de tief1_1pos_· __ o ___ de .. J1Ue_vos 

contenidos 

• Instructores: es importante considerar el número, .~is:posici~~·· c.alid,ad y 

versatilidad de los instructores internos y externos con)Ós ql:Je se_ Pu.É!de,:co-'nlar: 

• Carta descriptiva o guia didáctica: es el docuínento·éi~~-'ci~i·~~-t~ Í-~--~~,Ú~id~~d del 

instructor cuyos principales elemento~ a; c.;n~id~i .. ;-~'e~: su/.;;~·~~ra'ciÓ.;:: son: 

objetivo genérico y específicos; Ja descolTl'~~siciÓ?/del; 61lj~uvC> ~0 témii~os de 

módulos, temas y subtemas: ~~.~i~.~.d~d~~;·;~~·~~'.{_~~~;~~:~)~¿~l~··i;.~ ~·~-~~~'~íi~_ar;-~ .·aPoYos 

didácticos; instrumentos de evaluación que'~~: ~~Jic~'rá.n;. y ;iem~o empleado total 

para el curso y para el alcance de cada uno de Jos objetivos específicos. 



• Temas y Subternas: se analizan y enlistan los ternas y subten1as en 

concordancia con Jos objetivos específicos señalados . 

• Técnicas de enseñanza: se eligen las técnicas didácticas.que son las- idóneas 

para aproxin1ar de la manera más real posible la experiencia- c::tel-:conC?.cimiento 

planteado, a Ja vez que preparan al participante e~_.la -~dq':lis~ción:,_d_e,:_·n_uevas 

habilidades. conocimientos a actitudes que han sido ma'_rca~_as. en_ 10~,.~~jet_iVos. 
• Actividades de aprendizaje: se describen las consid~ra~-i~h·~-~-: Y~:;¿C¡~,,'~s. más 

efectivas a realizar por parte del instructor pára·· fa~Úitar~:.~(~:·apr~n·dii"a·j~.,': a los 

capacitadas. 

• Apoyos didácticos: se exponen los materiales .qÚ~ ·:~e· emPl~~-íá'ñ' ~:--~~·iái:iórarán 

~a;v:~:aac~óensióens d:nin;::~::i:n~onstante y· per2a~ent~ ~~~~r E L~~~to ·de la 

DNC. la elaboración de objetivos, .. la plari.,;aciÓri' y,; éiésa~rolló:. d.,;I proceso 

instruccional y el seguimiento del misrTio.-_.Y~ :~i~-~ :.·t~-d~S:· i~'g-/et~·~as -c~~dyuvan al 
. ; o:'• .' •;¡·'.>'" · .. ·_·:,.,,.-_' ~,·-· -· .' . ',• ... • ... 

proceso de realimentación que hace,.'-~~~_rar.)_~I; ~.~ste!íri~ . ~¡~~O:·:.· Finalmente se 

eligen los instrumentos de evaluacip,:;·:-~~-~-~-á'~~~~-a:~_O~~pa~á---C~.d-~ et~pa y tipo de 

aprendizaje, pudiendo elegir entre. la ~v'aluadi~h-d_ia_gl1ó~tica/ ~arcial; formativa, 

sun1aria y general. 

• Tiempo: se asigna un determinado .esp·aéi'o ,y~_,tie~pb- a .cada tema y actividad. 

dependiendo de las condiciones mism'.:.S' ci!>:~1,;_~1a~~;..,~i6n deL~Ís.,;ño del curso y 

de las condiciones de los capacitado_S. ·: 

A este subsistema de -diseño· Y·· producción •. también. le corresponde la 

coordinación de los eventos d~ cap~_c_i_t~6i6~{ .í·a .. ~-~~I tie_rie: p~í objeto armonizar 

todos los elementos que intervierierí en 1a realización de-un evento. de tal manera . . - - '· _, . 
que éste cumpla con el objetivo-p3ra el cUa1 se-·1feVa c3bo. Para.-ello es necesario 

. , ' .... --- ... - . < .• ; _- -

considerar: la calendarización. loS ¡.-~-c~r-~Os.·eco~óf1_1~c~S y·_materiale_s ási c:::-:omo la 

promoción del evento. 

Dado que cualquier,·ev.ento de .capaCitaéión· así como todo instructor o 

institución capacitadora deben estar registrados ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), es importante conocer el procedimiento y el contenido 
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del programa anual de capacitación que esta instancia solicita para darle validez 

a todas las actividades que la empresa lleve a cabo. Como el psicólogo es quien 

a veces se encuentra a cargo de este puesto no debe desconocerlo. 

El tercer subsistema. denominado Operación, consiste~en dar, a conocer. 

ofrecer. coordinar los servicios y alcances del sistema de capa~ita~ián a todos los 

actores involucrados en él. con el afán de satisfacer sus expectativS:s. 

Para ello, una de las principales herramientas para la promoción y 

operación de cursos/eventos de capacitación es el Catálogo de. Cursas, con el 

cual es posible saber cuáles son los cursos que se imparten con regularidad en la 

empresa. ya sea que estén diseñados internamente '? para uso e:xcfusivo de la 

organización o bien puedan ser contratados de manera extern~. con .instructores 

especializados en cada tema. 

Este documento proporciona información en cuanto a nombre de cursos. 

claves de organización, clasificación. objetivos que se pretenden. contenido 

temático y a quiénes van dirigidos. Así también, es muy útil inte.grar'un·directorio, 

lo más completo posible de los instructores externos- o. inStitucion-es-- de 

capacitación que puedan apoyar en el desarrollo de Jos programas, 

Otras utilidades que suele tener son para la pr~gramSé.iórl. mensual, 

semestral y anual; para la formulación de informes de resultad~~;'.;~~,r~ .cumpli"r 

con el llenado de los formatos que establece la STPS, paraJ;i,pr .. i;.e'6'tación, de 

planes y programas. para realizar la promoción de curso~·:·~·, ~~~-~.e-~t~.~- .·~1 i.nterés 

tanto de los ejecutivos como de los trabajadores. , , , · 

También debe contarse con una listado de, verifica'ción ;, , 1Í~ta de cotejo, 

que contiene lo más detallado posible Jo necesario para-ha-cer:;:;.'.,t.;~,:(pl~neación), 
. . . - _;... . ... .- - --~· ,_~ :.··o..···'¡< 

durante (operación) y después (seguimiento) de, 'cada':_evento}de, capacitación. 

Deben existir tantas listas de verificación com;, tipC:.; ~~,.;'6~·i;,~'.,; .:l'. modalidades 

de capacitaciór. se desarrollen. 

Finalmente, otra herramienta para ercoordinador y para el instructor es el 

paquete tecnico, el cual se conforma por: la ficha de inscripción, la lista de 

asistencia, directorio de los participantes, evaluaciones. diplomas y/o constancias 

TESIS CO~T 
FALLA DE OH.IGEN 



y listado de requerimientos del instructor (apoyos de trabajo). 

Respecto al subsistema de Evaluación en materia de capacitación. ésta 

puede ser de dos tipos: 

• La evaluación macro: se conoce también como evaluación del contexto. del 

producto y de la retroalimentación; esta evaluación revisa aspectos generales del 

funcionamiento del sistema de capacitación que existe al interior de la empresa, 

entre los que destacan el diagnóstico organizacional y el diagnóstico de 

necesidades de capacitación, el cálculo de la productividad, el costo-beneficio y la 

auditoría de capacitación, entre otros. 

• La evaluacjón micro: se le denomina también evaluación de los insumos. 

procesos y de la retroalimentación. Se encarga de revisar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, a través del análisis del comportamiento de los 

participantes. de los facilitadores o instructores, de las condiciones ambientales. 

de las instalaciones y equipos necesarios. del alcance de objetivos 

instruccionales así como del aprovechamiento del aprendizaje. 

Fundamentalmente las acciones de evaluación en las organizaciones se 

orientan hacia los procesos de aprendizaje y hacia la reacción de los participantes 

e instructores: en segundo lugar, se hacen evaluaciones del seguimiento de 

programas y efectividad del sistema; y por último, la evaluación del costo

beneficio. la cual no es frecuente ya sea por la falta de interés en ella. por el 

desconocimiento de los beneficios a obtener y/o a la ignorancia acerca de las 

formas de evaluar. 

Un último subsistema participa en el proceso de capacitación. éste es 

denominado Administración y Control, el cual consiste en proporcionar soporte 

logistico para el óptimo funcionamiento de las actividades de capacitación en la 

organización y para ello se requiere de listas de verificación sobre: 

Requerimientos del sitio de reunión e instalaciones. 

Instrucciones para los participantes. 

Materiales y equipos. 

Acciones a realizar antes del evento. 

TESIS f.!()i\T 
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Acciones a realizar durante el evento. 

Acciones a realizar después del evento. 

1.3 Higiene y Seguridad Industrial. 

07 

Una de las consecuencias del desarrollo industrial ha sido el deterioro de 

la salud física y mental del personal que se encuentra organizado en torno a la 

producción. Estas circunstancias representaron un grave problema durante y 

después de la Revolución Industrial. época en la que tanto las condiciones 

ambientales como los trabajos riesgosos e insalubres fueron el escenario de una 

gran cantidad de accidentes que menguaban la productividad en el proceso de 

trabajo y atentaban contra la salud de los trabajadores. 

Generalmente se destaca la importancia de la higiene y la seguridad en el 

trabajo industrial porque los riesgos son mayores; pero no lo es menos dentro del 

trabajo de oficina y administrativo, donde también pueden producirse ·-y evitarse

elementos que dañan la salud, por ejemplo: enfermedades ocasionadas por la 

postura en que se tiene que trabajar o enfermedades· producidas por la t.ensión 

nerviosa que implica el asumir graves responsabilidades. 

Actualmente la Higiene y Seguridad en el Trabajo co.nstituyen dos 

actividades íntimamente relacionadas para garantizar las condiciones personales 

y materiales de trabajo capaces de mantener ci~>r1o nivel de salud de los 

empleados. Sin embargo, uno de los factores que ha contribuido a que no alcance 

toda la importancia que merece, se debe a que se trata de responsabilizar a una 

sola persona de este aspecto. cuando se trata de una corresponsabilidad entre el 

empresario o dueño, el administrador o gerente, el director de personal, el 

supervisor inmediato, los técnicos en la materia, los propios trabajadores. el 

sindicato y la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad lndustrial3
. 

1 
La Corms1ón M11<1a de H1g1ene y Segundad Industriar se compone por igual nUmero do representantes de los traba¡adores ., d~! 

patron. teniendo como t1nahdad 1n\/est1gar las causas de los dcc1dentes y enfermedades, proponer medidas prevcnt1,..as y .. 1911.u 

que se cumplan Sus miembros trabaJan gratuitamente durante la 1ornada do trabajo que desempeñan. reun16ndose por lo rnenos 

una vez al mes. le\/Clntando el acta donde t1gur .. n los riesgos presentados. en\11ando una copia a las autond .. des del traba¡o p,ua 

que consto de su actuac1on y aquellas procedan a complementar las ln\/est1gac1ones y rect1t1quen o rat1f1quen las propuesta~ 



La seQuridad en el trabajo consiste en las medidas técnicas. 

educacionales. médicas y psicológicas empleadas para prevenir las accidentes. 

eliminar las condiciones inseguras del ambiente e instruir o convencer a las 

personas sobre Ja implantación de medidas preventivas (Chiavenato. 1988); 

mientras que la higiene del trabajo se relaciona con el diagnóstica y la 

prevención de Jos riesgos de salud a partir del estudio y el control de las 

candiéiones -de trabajo que son inherentes a las tareas del cargo que desempeña 

el trabajador como al ambiente físico donde san llevadas a cabo. 

Los factores más importantes de las condiciones de trabajo san: la 

iluminación, el ruido, el aire, las radiaciones. las condiciones atmosféricas; 

aunque no deben descuidarse las condiciones relativas al factor humano como el 

stress y la fatiga, entre otras (Grimaldi y Simonds, 1996). 

Respecto al factor humano se pueden encontrar causas personales, las 

cuales son las que cobran mayor interés para Ja labor del psicólogo dado que 

tienen que ver can las actitudes. el estrés, la selección del personal así coma su 

capacitación. Algunos ejemplos son los que menciona Reyes (Op. Cit.); 

Actitud inapropiada: desobediencia intencional a las instrucciones dadas. 

descuido y distracción, intento premeditado de lesiones, intoxicaciones por 

alcoholismo o drogas, son algunas de las resistencias que presentan los 

trabajadores para adoptar las medidas de seguridad. 

Falta de conocimientos: muchas veces no se tiene en cuenta al seleccionar 

al trabajador si posee las aptitudes necesarias para realizar.su :~~ab~jo, en 

forma tal que no le ocurran accidentes; en otras ocasion.es.-- la-:, talla se 

encuentra en no incluir en el adiestramiento inicial todo lo,.qu~·el t,Íabajador 

debe saber para lograr seguridad en el desempeño de sus.iabbres: o 'por Ja 

carencia de un programa permanente en materia de seguridád ind~strial. 

Incapacidad física o mental: Cuando el trabajador presenta visión y/o 

audición defectuosa, fatiga, debilidad muscular o imprecisión de 

movimiento, temor. 



Dado que son muchos los factores que pueden originar un accidente es 

necesario tener un control sobre los mismos. de ahí que exista una 

reglamentación en materia de higiene industrial y ésta se ha encaminado a 

preservar la salud de los trabajadores y de las colectividades industriales, por lo 

que debe contener todas las medidas preventivas y de control en locales. centros 

de trabajo y medios industriales (Fernández y Arias, 1989). 

Ahora bien. para eliminar los accidentes es necesario conocer los riesgos 

que existen para que éstos se presenten. En algunos casos son evidentes. y 

basta el sentido común para reconocer su peligrosidad; sin embargo. en otras 

ocasiones. se requiere de la experiencia para darse cuenta del peligro. 

Para detectar los riesgos, es necesario saber qué condiciones inseguras 

hay o qué prácticas inseguras se cometen. es decir, conocer el tipo de material 

con que se trabaja, instalaciones, etc., así como Ja forma en que se efectúan 

determinadas operaciones o prácticas. Un instrumento para encontrar las 

condiciones y prácticas inseguras es la inspección, Ja cual consiste en realizar 

una búsqueda especifica de Jos peligros que pueden ocasionar accidentes. 

incendios o situaciones que podrían dificultar la protección, el tratamiento de 

lesiones y el combate de incendios así como localizar las operaciones inseguras 

para observar los riesgos a que se expone una persona, o expone a Jos demás. 

La inspección termina con la elaboración de un reporte y la propuesta de la forma 

de corregirlas. 

La corrección de las causas de accidente debe tratar de llevarse al 

máximo, basándose siempre en la responsabilidad que cada quien tiene por su 

seguridad y la. de los demás, y en el desarrollo de la ·c.onciencia de la seguridad 

de todos. Por lo tanto, la eficacia de un programa .de-seguridad se encuentra 

directamente relacionada con la eficacia de. la c~p·.:Í~it-;,~iÓri\'de "todos los 

trabajadores. EJ entrenamiento en la prevención· dé accidérit~·~ se pr~po;,é como 

principal objetivo. la disminución de accidentes, ·co;,;:;~~]wuna:'.::'c·Orlflecúencia·:·del 
:·_ - .· ,, ,,'' i-' ,..,. 

esfuerzo de todas y cada una de las personas que laboran en la empresa, y éste 

se puede alcanzar cuando al empleado aprende a comportarse y efectuar su 
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trabaja de un modo seguro y al estimular o motivarlo para poner en práctica sus 

conocimientos. 

Además de los conocimientos que son indispensables para poder hacer 

algo. el hombre hace las cosas en la medida de los motivos o razones que tenga 

para ello. Así se comporta también con la seguridad por lo que pueden eniplearse 

actividades basadas en satisfacciones. emociones y deseos p·ara alcanzarla, pues 

la motivación no es sinónimo de incentivo o recompensa •. aunque 'a veces se Je dé 

ese significado. 

Por último. hay que mencionar que un a.cc::idente no sólo afecta al 

trabajador como hasta el momento se ha visto, sino también tiene efectos sobre la 

empresa. Generalmente, se considera que el costo que representa el accidente 

para una empresa, se reduce a los gastos que directamente hace: el pago de 

médicos. medicinas, hospitalización, indemnizaci,ones; etc., o bien su equivalente 

en el pago de las cuotas del Seguro Social. Esto r:epre!senta lo que suele llamarse 

"costos aparentes". es decir. los que se ven a p_~imera vista. Sin embargo también 

existen Jos llarnados "costo ocultos". los qu~_:pueden representar hasta cuatro, 

cinco o seis veces. el monto de los costas apa~entes po~ ejemplo: el costo del 

tiempo perdido por Jos supervisores u ··atros,"jSfes en ayudar al lesionado: en 

seleccionar y capacitar a un nuevo trabaj~dor qu·e· lo substituya; en investigar la 

causa del accidente, en preparar reporteS;' Costo ·del daño que el accidente haya 

producido en la maquinaria, materias primas. herramientas, etc.: costo debido a la 

paralización de la producción, sobre todo cuando ésta es .. en serie" (Reyes, Op. 

Cit.). 

Por lo tanto si una empresa cuenta con una adecuada prevención, podrá 

disminuir tanto los indices de frecuencia como la severidad de sus accidentes y 

desde luego el costo de éstos~ 

1.4 Mercadotecnia. 

La mercadotecnia es una de las funciones básicas de una empresa y se 

trata de una actividad que ocupa el primer y último lugar en el sistema de 



satisfacción. pues descubre fas oportunidades que existen para satisfacer los 

deseos y necesidades del consumidor y dirige el flujo .df7 bienes. y serv.icios de los 

productos hasta los consumidores finales. 
. .. 

Schewe y Smith (1990) marcan la existencia de. siete funciones de la 

mercadotecnia: 

Delineación del mercado: es el preces-o :de:·d~·terrri;·~~r;··qüién~s:;.:son las 

clientes potenciales y cuáles son sus car~~i~-~Í~Í:i~~~-~-\·;·; ".J.,'
1

• 

Motivación de la compra: es la evaluaciór:.~-J~;l~:~,.--¡~·ct~~~~;·qL.:~,i~fl~~~ri :en el 
·- .':-:,- .:.: .... ::.- .. - ··: ·: . :·-,' '. ·:· - _,_. 

comportamiento de compra. Esta ·ac~iyfd.a~<~.e;.;dé·~·~:iro·1_1.,~··~~~j~·~~~~~~t.e corl 

Ja anterior al delinear quiénes son los cO~P~a"~·c;¡:~~-P;~:~.~-<~~s·~t;J~ri~.'P_OÍ~qué 
compran. 

Ajuste del producto: una vez que se h~'.~~'.S'6~fi¿/~J~:~~,~~~:d·6·?~;~~·~:_::¿~nbcen 
las fuerzas que influyen en el conlP_o.-~~,~:f~~-t.C?l:~:~.--~-~~-~:~~~~-~~-~-~--·~:~i.~.Ei~a >el 

producto que satisfaga o iguale la~ n~ce~_fd~-d~!(_~ ,-~~_se·~-~·.:·~:é_:1.~~::~-'_!0nt~s. 
Distribución fisica: ofrece el beneficio ~éief;iiei;;~éJ;S~·~/; i'ugar<par~ . la 

posesión. es decir, que una vez :·él~.iei~~~e-:~.h~,::-p~~d~'C.id.c;;\~·ei~~~:ártÍ~~lo, .la -

distancia entre su punto de manufactura i/1os'ci·i7,~1.~~·;;;•de~~;red:~cir para 

~~:
1

:n~=~~if:::ciól::e :::~~;~ao~.:re:~::: sabÚ d~ I~ '..é¿¡~t:n~ia y 

disponibilidad del producto así -c'O~o-:~ri\~º~~~-~º¡~~~~~-: ~Ei~:-í'~~fd~bé: ·~~~ísUadii 
de que el producto dejará satisfec~a~ys~~-·~~n~:-~_e,si~-·~~~S.~;~,a_:·~,o:ñ·~~-i~~~iÓn 
se logra por medio de la publicidad, Íá v'~nta:p;.r¡;'on~ly I~ p;o,,:,bciÓ,'; de 

ventas. 

Transacción: incluye cualquier aclivid.~d ,-~·~,~ ~~-~-~:~·r~:·~.~~ ':.Í~S_;'c:o~~~~id~res 
un impulso hacia el intercambio. Las 'i acti°vici~~;,~; ~a~a/~b'e1'e;ár Ías 

decisiones de intercambio varían. ·.d~~d~:·:<·di~f:t~S·¡~-i~~~~ "de ; ~~~~~!~ . ~.ara 
entregar los bienes y los servicios hasta las.garantías. 

Postransacción: consiste en las actividades que aseguran la .satisfacción 

con un producto. lo cual desarrolla ventas reiteradas y suministra a los 

fabricantes información conducente a la mejora de sus productos; por 



ejemplo: lineas telefónicas de atención al cliente para quejas. dudas y 

comentarios. 

La mercadotecnia se ha clasificado~ c;:<?m<? u~ estudio interdisciplinario, ya 

que participan las ciencias del compOrtainientó ·(demografía, . sociología, 

psicología soCial y econo~ía) para corTIPre.í-id'ei-la -~onducta del consumidor y así 

poder delinear o segmentar el mercado. 

La comprensión de la conducta del ~con'sumidor se. realiza examinando 

cómo decide hacer una compra dentro de. una amplia categoría de producto y 

analizando cuál es la necesidad no satisfecha que representa una oportunidad de 

mercado. Por esta razón, Schewe y Smith (Op. Cit.) consideran que dentro de las 

ciencias del comportamiento, la más útil es la psicología social por estudiar la 

influencia que tienen otras personas en Ja conducta humana; sin embargo, hay 

que recordar que no sólo la personalidad o las actitudes juegan un papel 

importante en los aspectos mercadológicos pues también contribuye el área 

experimental en cuanto a los procesos- de atención, discriminación, percepción, 

memoria y aprendizaje. 

Ahora bien. en este proceso de decisión .. de compra, deben conocerse las 

experiencias personales y el ambiente den_~~~ "d~I ~~al se presenta la necesidad 

del consumidor: física, de seguridad, de pertenencia y amor, estima y realización 

personal; pues son las necesidades laS'-~~~~~~-::-·~,~- co~vierten en los beneficios 

buscados y constituyen la base para el diseño de los atributos del producto. 

Respecto a la investigación de: :r~S ·._.dimensiones psicológicas para 

determinar la motivación a la compra, éstaS.: se dirigieron inicialmente hacia las 

actitudes, después a la clase social y por último a ·la personalidad. Sin embargo. 

ésta última resultó muy amplia para explicar. algo tan específico, por lo que los 

investigadores desarrollaron las denomin':'das .. v~riables psicográficas que se 

refieren a la personalidad en una situaCión7,especifica, donde la situación es la 

compra y/o el uso de una producto o marca. 

De acuerdo con Hughes (1 gas) estas variables psicográficas, son 

conceptos mentales e individuales que incluyen actitudes, creencias, opiniones, 



beneficios percibidos de las características del producto y concepto de si mismo, 

es decir. que son mediciones _de la persona!idad autojuzgadas. Para obtenerlas 

se le proponen al entrevista~o: L:l.n~· serie de· enunciados y se le solicita que 

indique el nivel de acuerdo o de;Sacuerd~ en cada uno de ellos. 

Bajo este mismo esquema también se evalúan las variables de estilo de 

vida, que son conductas ··que- están determinadas por las fuerZas sociales, 

incluyen: actividades (trabajo, aficiones, deportes), estilos de compra 

(conformista, conscientes del estilo. ecologistas), influencias culturales (valores, 

costumbres, tabúes), intereses (familia, trabajo, comunidad, ·medios). 

Posteriormente, se analizan los patrones de concordancia y desacue.~do para 

obtener la imagen del consumidor típico y las tabulaciones de los datos son útiles 

para desarrollar estrategias promocionales y del producto. 

Otra de las funciones de la mercadotecnia en las que el psicólogo : tiene 

participación es Ja comunicación. Esta función se refiere a que una vez; que el 

producto está disponible. es necesario establecer una comunicación con-· su 

mercado para realizar Ja compra. Así, el primer propósito ~e _1a· con:-il;l_nicaCión 

dentro de la mercadotecnia es dar información, ya que los consumidore.s debery 

saber que existe un producto; de otra manera, no podrán recon"ocer c'ómo puede 

satisfacer sus deseos y necesidades. No obstante, habrá consumidores que 

pueden ser renuentes a la realizar la compra a_ún tenienc:fo · informa_~~ón, p~es 

necesitan estar seguros de que el producto es capaz de proporcionar_ 10 que 

necesitan o desean, por lo que se hace necesaria cierta persua~ión í:Jara·< que· 

adquieran el producto. 

La manera en que se da esta comunicación es- a travéS!:_de·:.~-~~i~i.d~d:e~ 
promocionales de publicidad, promoción de_ ventas yventá personal.{Sin.embargo 

no son los únicos medios. · .. tambié~ ,;~,~~,~ .. ·~~t~b1e-ce,.'·c:~·~u~.i~.~~fÓ~·:,·.~\~·~~~~/~~·'·,:~·del 
nombre de Ja marca, la envoltura o envase; las garantias;'eí precio ycelsistemá de 

' • -· .·- < ••• , ••••• ··- ·-· 

distribución. 

La publicidad es una comunicación no personal que paga el productor 

para promover un producto o servicio a través de medios masivos de 



l4 

comunicación; se diferencia de Ja promoción de ventas, porque ésta no se 

relaciona con los medios masivos de comunicación, utilizando técnicas como 

sellos de canje, cupones de descuento, ferias y exposiciones comerciales, 

demostraciones libres, muestras y exhibiciones en los mostradores, entre otras. 

La venta personal es la comunicación de individua a individuo, posee la 

ventaja de propiciar el intercambio, es decir, que los vendedores observan 

inmediatamente la reacción del cliente y pueden ajustar su planeamiento, 

concluyendo a menudo con una compra; sin embargo, su desventaja es que 

representa un alto costo en cada contacto con el cliente. 

De acuerdo con Schewe y Smith (Op. Cit.), el proceso de la venta en 

. general consta de los siguientes pasos: 

• Localización de los clientes posibles. Es el proceso _de.loc~lizar_y_é_,_lasifié:ar a 

Jos compradores en potencia, es decir que puedan beneficiarse -d_e_I _uso del 

producto y permitirse su adquisición. 

• Preparación previa de la venta. Antes de entrar en contactO _co~ e1 Cliente. el 

vendedor debe dominar las técnicas de ventas y conocer muy _bien los 

productos que está vendiendo, además de haber recabado toda la información 

posible sobre la naturaleza de los clientes posibles. La gerencia de ventas 

tiene la responsabilidad de adiestrar y proporcionar a los vendedores todos los 

conocimientos necesarios sobre los productos de Ja empresa. 

• Presentación de la venta. Una vez preparado con la información necesaria, el 

vendedor podrá establecer contacto con el cliente y su primer paso es atraer la· 

atención. La forma más sencilla y frecuente es entrar. saludarlo y presentarse 

a si mismo. sin embargo tienen poco impacto o es poco atractivo. _Después 

debe exponer las ideas necesarias para que el cliente se familiarice.,con su 

producto, tratando al mismo tiempo de inspirar confianza en él y .hacerlo. 

parecer mejor que los que ofrece la competencia. Para que el comprador 

conozca el producto y se evite cualquier malentendido, se recurre a la 

comunicación eficiente. La dramatización, los medios visuales (diapositivas. 

imágenes. muestras. modelos) y las demostraciones suelen ser muy eficaces. 
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• Manejo de las objeciones. Con frecuencia sucede que el cliente opone 

objeciones que le indican al vendedor la distancia que debe recorrer aún para 

lograr Ja venta. Las objeciones revelan Jos casos en que no hay una 

compaginación entre lo que se desea y lo que ofrece el vendedor. Sin 

embargo, se debe tener la certeza de que ·están percibiendo la objeción real. 

que puede ser algo diferente de lo que expresa la protesta. Las objeciones son 

la oportunidad para destacar beneficios adicionales del producto o volver hacer 

hincapié en las características favorables para el comprador. El tipo más dificil 

de cliente es el que se cierra completamente y aguarda en silencio a que el 

vendedor de esfuerce una y otra vez por descubrir alguna clave que le indique. 

si va progresando en su intento de venta. 

• Cierre de la venta. Es el punto en que se asegura el pedido. SiC!as.·fases 

anteriores fueron progresando satisfactoriamente •. el cierre debe . ser fácil: 

Requiere un fino balance de asertividad porque llegó el momento'de.f~C:ilita~ la 

toma de decisión. 

• Actividades posteriores a la venta. Ningu~~-"."~~J~.-~-~:t~; .. t~~-~,!~.ª-~~- ~-~~s_t.~--~ql:Ú~~- el 

comprador queda satisfecho por lo .. · qUe.é"es;'.r~.conien~a.ble real.iza.r úna 

verificación posterior con el cliente par_~ aSegU_r~r~~: .. ~~·sú··~ntera.sa~iSfacción o 

para asegurar un mejor resultado (previsión'~,ó~~~C:t~;'d~~j~.{-~~¡;~~id~des o dar 
' - • -· '· ·· · .'•,-ó-;:.";~:Z:•"<~-,.c..o.-"'-i-'-~':c·'~::.7-·;-;.,_·---- -~ ·· ·-~- •- -··~ 

instrucción sobre la instalación o us'?c·- ~.t?.~_;_P-~?~~-~~~?.--~\~.~j'.~"''?~-~i_O~~~ _ re_di~~an en 

nuevos clientes. Si el cliente no corrl~~~~.:·;conVi·~:ne.-.~e~~:r:1e,: ~1Qóh · reC:uÉ!rdo, una 

muestra. un folleto o cualquier objeto·ci~e•coni~rv,;,\;::rilantenga Ja presencia 

del vendedor con la finalidad de,, que ~.~~-:~e~-~~~~~~ii~·:e0cique,sus servicios y le· 

llame. 

Antes de concluir, hay que .. me~ciO_í)ari:·q·J~ .Jaiimportancia de la venta 
•,,. ,-· ·, '. ,,. ·,., ., .. ·- ,,, .. 

personal radica en el impacto que tiene en diferentes sectores, por ejemplo: 

• En la sociedad. Identifica las neces·i.dade~- de Jo~ c'ónsumid-l:)res y proporciona 

información sobre los productos, generando loS intercambios que reducen tales 

necesidades y por tanto alenta el proceso de consumo que lleva a la elevación 

del nivel de vida. Algo muy importante, es que difunde información sobre las 
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innovaciones y a través de su persuasión anima a los consumidores a la 

compra aún en los casos en que las personas se resisten al cambio. 

• En las compañías. Pese a que constituye ._mayor costo para las compañías, 

éstas se benefician de las inverSiones···--d.e la· venta 'personal, pues los 

vendedores tiene un gran impaCto· en el puntO· de verlta y muchas de las 

compras no se realizarían sin ·su p'artiCIP'SCúl>n-~::Además, desempeñan otras 

actividades como proporcionar dato"s qué:!:Úiv~n· para lógrar que la planeación y 

mercadotecnia sean eficaces así como información sobre las innovaciones de 

productos de los competidores, las políticas de fijación de precios o la 

insatisfacción de los clientes. También brindan servicios a los clientes: ordenan 

las entregas, adiestran a los vendedores de sus clientes y ofrecen asistencia 

promocional. Por último. debido a que en muchas ocasiones los vendedores 

son el único contacto entre el especialista en mercadotecnia y su clientela, la 

venta personal representa la base de la imagen de la compañia con el público. 

• En los consumidores. Al facilitar el intercambio de satisfacciones, los 

vendedores contribuyen a reducir las necesidades del cliente y aumentar su 

satisfacción, elevando con ello su nivel de vida. Entre los aspectos que cuidan 

se encuentra Ja información sobre los productos y prestación de serVicios 

adicionales con lo cual aumenta la satisfacción del cliente. Tam~ién ~yudan a 

reducir la ansiedad que pueda presentar el cliente antes. ·o. después del 

intercambio. pero dada la relación personal que se desarrolla; ésta.se reduce. 

• En los vendedores. Las ventas representan una de las" oporiunid~des más 

atractivas para el beneficio financiero del individuo, también por no.encontrarse 

bajo una supervisión constante y la flexibilidad de su tiempo·. así. ccimo por la 

oportunidad de carrera al poder ascender a niveles gerenciales. 

Para concluir este capitulo: se observa generalmente, que el psicólogo se 

aboca a un área en particular según el puesto que se encuentre desempeñando 

en la empresa: pero, no es raro encontrar que pueda estar realizando actividades 

en dos o más de estas áreas. Por ejemplo: puede estar a cargo del reclutamiento 

y la selección pero también corresponderle elaborar e impartir el curso de 
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inducción para los nuevos empleados; puede coordinar las actividades de 

capacitación pero también elaborar e impartir el curso de ventas o de higiene y 

seguridad, entre otras. Por esta razón, en este capitulo se han abordado las 

diferentes áreas de trabajo en fas que el psicólogo puede desempeñarse dentro 

del campo industrial, tales como: reclutamiento y selección de· personal, 

capacitación laboral, higiene y seguridad así como mercadotecnia. 

Ahora bien, el contenido de fas áreas abordadas, forman parte de los 

conocimientos teóricos y prácticos mínimos con los que debe contar. el ·egresado 

que desea laborar en este campo. Cabe señalar que, debeli cOntemplarse otros 

temas que actualmente son requisitos para la contratación ~01, 'perSo~ál que 

desea laborar en dichas áreas, tales como: /SR, nóminas, /MSS, trá.mites ante la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También existen otros conocimientos 

que deben integrarse tales como el dominio del idioma inglés y el manejo de 

información en sistemas de computación, así como habilidades de comunicación, 

motivación, liderazgo, toma de decisiones y solución de conflictos. 

Hay que recordar que los conocimientos teóricos deben existir junto con la 

parte práctica: no es útil saber que existen diferentes tipos de pruebas 

psicológicas que se pueden utilizar en la selección de personal, si no se. tiene 

experiencia en su aplicación, evaluación y elaboración de informes; en · otr'?s 

casos, pueden poseerse los conocimientos teóricos para la elaboración. ~~-.·un 

programa, pero puede no tener la habilidad para el manejo del grupo. 

Además, gran parte de la oferta como también de la demanda, se.dirige: a 

la capacitación en dichos temas. De manera que estos conocimiento~ S~·:~~·e.IVen 
cruciales para quien también se 

Universidad-Empresa, pues son la base de las ac~ivida'de'3 _q~E! .~~,·~~~li~in en 

esta nueva área de trabajo, y que corrio.s~_:":E!rá rllá.s,.a_dE!)ªn.te;};;;.cle>nde~to~~s se 

conjugan. En este sentido, el psicólogO':.cob.ra importancia'al;. desempeñarse en 

esta área porque detecta las necesidade~ ~e las ~mpresas ~ ay~d~ a ~ati~facer 
su demanda proporcionando la mejor opción que la Universidad puede brindar por 



'" 
lo que a continuación se aborda ampliamente este proceso de Vinculación 

Universidad-Empresa o Sector Productivo. 



CAPÍTULO 2 

LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR 

PRODUCTIVO. 

La competitividad internacional ha sufrido un cambio trascendente debido 

a las circunstancias que se han creado en las últimas décadas en los paises 

económicamente más avanzados. Actualmente el desarrollo de nuevos 

conocimientos científicos es más abundante que en cualquier otra época lo que 

tiende a traducirse en aplicaciones concretas que transfo.rmar:i gradual y 

profundamente los sistemas económicos. Por ejemplo, el .. avance en el 

conocimiento de la microelectrónica y las telecomunicacÚ:;~t;sL e;~ .·:-·í~~ últimos 

treinta años. permite que ahora puedan efectuarse'·-._oP~r~d~.:.i~~::.-¡ri~usÚial~s. 
comerciales y financieras de manera coordinada y sincr~niZ'ad~~-~~-:t~~Íi,tOri,os muy 

distantes geográficamente. 

.., ·,:,: .. -,_ -,, ': ;.-,:;:_~;. -' .. ~ .. -:.·-. . : - - -

naciones. al igual que las industrias y las empresas,_ est'ª:~J~-~efs.~-~:!a.il_~.':1ª nueva 

competencia. en la cual el avance cientifico-t~~nol_Ó_gi~~:-~~.:_c~-~-~~:-Y.·'_r~sultado _de 

la misma: el aprovechamiento inteligente y dE>cidicl;; ·,~e')~~.· c<'.>no.cimientos 

científicos y tecnológicos tiende a mejorar el _éxitO. écori·ó-rTiico';""_en··_consecuencia 

para no rezagarse, los competidores pro-pici~~~-~~-":1á~.'~:~'Ó~}·~1-: ~va~ce· cientifico

tecnológico (Villareal, 1990). 

Actualmente se observa que las unidad.es déd producción individuales y los 

paises que tienden a ganar terreno en· 1a eCoiiOmía'-mundiat no son siempre los 
< -: ._, : .-' 

que cuentan con los mejores recursos naturales.~-,a-·m~jo-r posición geográfica, la 

mano de obra barata, ni el clima más templado, como ocurría en otras épocas en 

las que estos factores eran considerados fundamentales para el crecimiento de 

una nación en el contexto económico internacional; más bien. el éxito de los 

países que tienen avances económicos, se relaciona con la habilidad con que 

cuentan para identificar y propiciar oportunidades que puedan aprovecharse en 



su beneficio. Sin embargo, niuchas de estas oportunidades no surgen 

espontáneamente, sino que se crean a través de un proceso consciente por 

desarrollar ventajas competitivas frente a los competidores como son: la 

preparación superior de Jos recursos humanos, la generación y dominio de 

nuevas tecnologías. el adentrarse en áreas científicas con anticipación a otros, el 

desarrollo de una disciplina de investigación y cultura innovadora. 

No se puede ser ajeno a los retos y opor~unidades que traen las 

transformaciones mundiales en marcha: más bien, há.Y: que prepararse para 

responder a ellos. Es decir, para acelerar el desarrollo·productivo de nuestro país 

y mejorar su competitividad, debemos enfrentar el problema de aumentar el 

aprovechamiento del conocimiento cientifico-tecnolóQico en las distintas 

actividades de producción de bienes y servicios; y, es este el contexto más amplio 

en el que tiene sentido el término vinculación (Villareal , 1995). 

2.1 Concepto de Vinculación. 

En América Latina, tanto la Universidad como el SP han evitado 

sistematizar u organizar sus relaciones, a pesar de que en la actualidad la 

eficacia de la universidad depende fundamentalmente de las articulac_iones que 

ha establecido con la sociedad (Acuña, 1993). 

La vinculación entre la Universidad y el SP consiste en_,_~~.ª._;acción 

concertada entre ambas corporaciones, en la que el Estado· cumple_··.un papel . 

importante. el cual participa como elemento integrador del proce.sO .de·.:-vi·~~·~lación 
(Acuña, Op. Cit.). Para Villareal (1990), el término vinculación h~ce;'ref~rencia al 

' . -·"·,,- ·.· ........ _, 
conjunto de n1edios, acciones y políticas para acercar en,tre: si, iáS ,J~entes de 

conocimiento científico-tecnológico que existen en el P~is -~~n 'J~s~."~ry,J~~,d~s de 

producción de bienes y servicios. 

De manera más sencilla, Ja vinculación puede entenderse como uria -red 

que conecta entre si a las diferentes fuentes del conocimiento científico

tecnológico con las distintas entidades que pueden y deben aprovecharlo de la 

mejor manera posible. Esto significa que la vinculación es la acción de relacionar 
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los lnstitL1tos y Centros de Entrenamiento Técnica, Investigación y Docencia de 

las Universidades, con las empresas del sector privado y las instituciones de 

prestación de servicios del sector público. a fin de desarrollar tecnología 

apropiada para el crecimiento de la empresa, la generación de nuevos 

conocimientos y el avance econón1ico y social del país. 

Todas las empresas deben participar en el proceso de la vinculación, de 

preferencia las pequeñas y n1edtanas. ya que por sus tamaños y desarrollos han 

generando nuevas necesidades tecnológicas, que no estan en condiciones de 

satisfacer en forma oportuna y a bajo costo. Incluso las grandes empresas se ven 

limitadas para enfrentar solas los múltiples avances en las diferentes áreas de la 

tecnología (Acuña. Op. Cit.). De ahí que se requiera una especialización tanto en 

el esfuerzo de investigación y desarrollo propio, como en el aprovechamiento de 

la capacidad investigadora de instituciones externas a las empresas. como son 

las universidades que realizan o promueven la innovación y el desarrollo 

tecnológico=-'. 

2.2 Objetivos. 

El objetivo de la vinculación. desde el punto de vista de la Universidad. 

debe entenderse como el mecanismo que ayuda a eleva~ la calidad ~e·. la 

investigación y de ta docencia universitaria asr.como rTiejorar Sü integfaciólí-·con 

las necesidades sociales. -::--,-, 
- . ·. .. - . ' 

Desde el punto de vista de la Empresa •. la vinculacÍón ·ue~e.'como objetivo 

elevar su competitividad en el n1ercado a través d~I in~r·e~:e~t~_..d~··~~~·~~SC!~:qu~ 
aseguren mejores bienes y servicios de menor costo y meJor ~~1j_~~d-... _.pOr,-n1ed_io 

de innovaciones tecnológicas transferidas desde Ja Universidad.·-. 

Para el Estado, el propósito es optimizar el uso de los recursos y cónstruir 

mejores condiciones de vida para la población a través del estabJeCiíniento 'de las 

5tl' entiende por 1nnovac1on y desarrollo tecnológico. todo cambio en el proceso de producción. en el producto, en l.J 
rt1.hmno~trac1on o serv1c10. que se traduce en mayor et1c1enc1a. me1or cahdad, creación de un producto '11 d1sm1nuc1ón de co$tOs. 



condiciones nacionales, empresariales y universitarias idóneas, principalmente en 

aquellas áreas donde estratégicamente convenga. 

2.3 Actores participantes en la Vinculación. 

Los principales actores de la vinculación son evidentemente: /a 

Universidad, el SP y el Estado, cada uno de los cuales desempeñan un papel 

definido. En este apartado se abordará ampliamente sólo a los dos primeros: ya 

que el Estado, si bien tiene un importante papel en el éxito de la vinculación. 

desempeña un rol especifico en la organización previa al proceso de la 

vinculación en si. 

El Estado tiene clara su intención de hacer más eficientes y participativas 

a las Universidades en el desarrollo económico del país, involucrándolas de 

manera directa en la atención de necesidades concretas que requiere la planta 

productiva. pretendiendo simultáneamente, aumentar la competitividad 

internacional del país, haciendo copartícipe al sector empresarial del 

financiamiento de la investigación y del desarrollo tecnológico que requieren 

an1bos. 

2.3.1. La Universidad. 

La Universidad es la responsable de la formación de miles de jóvenes que 

cada año ingresan a sus aulas con la finalidad de ac;tqUiri~'.:~~.~·~~i~·ie~Í~s ·en el 

área de su interés. Para lo cual, ha llevado -a cabo tradicionalmente,. tres 

funciones: docencia, investigación y difusión; y co~~.~:·; ¡:fa:rt~"·;:::~e·;,. éstS, la 

extensi~:;~~~=~~~:::~ la Universidad ha d~sarr~llad~··· u~a 1~ti2ida:•.•~ocente 
desligada de la realidad circundante y de los n.;e;;;;;s c::urri;,ul ... "y:•¡:,.;ét.;dos 

modernos de enseñanza aprendizaje, lo que se refleja en los pla"ne.s:y. pr"ogramas 

de estudio de las carreras que se imparten así como en los instrumentos que se 

utilizan en el proceso formativo, repercutiendo en la asimilación de los egresados 

por parte del mercado de trabajo del sector productivo. 



La investigación, se ha desarrollado enfocada a la docencia que se 

imparte a los alumnos de Jos niveles de licenciatura y posgrado, y en muchas 

ocasiones se dedica a temas no prioritarios para el desarrollo de la institución, de 

la sociedad y en definitiva del país. 

La escasa labor investigadora de las universidades se debe, entre otras 

razones, a que el presupuesto para la educación superior está destinado 

básicamente a la docencia y a mantener una pesada estructura administrativa. 

Sin embargo, las razones van más allá de un problema de n1ontos 

presupuestales, apuntando a una débil cultura científica y tecnológica, que se 

expresa tanto en el nún1ero de investigadores con que cuenta un país por cada 

100 mil habitantes. como en la importancia que la sociedad le asigna a esta 

actividad. En 1987, México contaba con 12 investigadores por cada 10,000 

habitantes mientras que los países desarrollados contaban entre 36 y 76 

investigadores (Acuña, Op. Cit.). 

Así. la investigación en México se ha caracterizado por ser de tipo básico, 

realizada por un número reducido de académicos y desarrollada en instituciones 

públicas de grandes dimensiones, como son los casos de la UNAM y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN,) asi como algunas privadas como la Universidad 

Iberoamericana (UIA). En 1993, México canalizó el 82% de apoyo a la 

investigación básica contra el 38% de Corea y Japón y el 41% en los Estados 

Unidos, acentuándose más estos porcentajes en la aplicabilidad de la ciencia al 

aspecto social y a los problemas industriales de la región (Lafourcade, 1998). Por 

otra parte. Pallan (1994) señala que de cada 10 investigadores, 9 se dedican a la 

tecnología y aplicación en los paises industrializados; mientras que en México, de 

cada 10 investigadores, 9 se dedican a la investigación básica; por lo que 

consecuentemente el desarrollo cientifico y tecnológico de nuestro país es bajo. 

No obstante. la Universidad tiene como objetivos no sólo formar y 

capacitar profesionalmente a estudiantes; sino crear conocimientos a través de la 

investigación y formular respuestas a los grandes problemas de la sociedad, 

basándose fundamentalmente en su actividad científica y tecnológica orientada 



hacia las áreas prioritarias para el país. Para ello, se basa en el desarrollo 

sostenido de sus tres funciones sustantivas, a través de las cuales se vincula con 

la sociedad. Las exigencias del desarrollo la han llevado a buscar vínculos más 

estrechos con la sociedad y con el SP en materia de desarrollo económico, como 

una forma de contribuir por un lado, al fortalecimiento de la docencia y de la 

investigación universitarias, y por otro, ar desarrollo económico del país (Acuña, 

Op. Cit.). 

Ahora bien, aunque la Universidad, na se encuentra preparada para 

asumir las tareas que demanda la yi~_culación, debido al relativo desconocimiento 

que tiene del SP, está en condicione.s de reconocer los beneficios que la 

vinculación puede traer tanto p~réÍ'.'.si misma, _para él _SP, aSi_ Comci para la 

sociedad en general. De _aht q_~.~;:~cla·~.:·¡r,~~it_uciones que ·se interesari:.por esta 

relación deben recoger las eXP§i-i0n~ias·;· exilOs_as q~é. ot~as Univ~~sidcídes. han 

tenido y aprender acerca de la'· preparación, negociación y ejecución 'de los 

contratos que se puedan establecer con dicho sector. 

2.3.2 El Sector Productivo. 

En los paises industrializados, Ja pequeña y mediana e"".'presa e;S~ exitosa 

en la medida que incorpora elementos tecnológicos innovador~s.- tant6:--en sus 

procesos de producción como en sus productos, para lo .cua_l .-~~~~--~--u,~~~-~~a·ri-_e-n _u~ 
sistema que estimula la Investigación y el Desarrollo Tecnológic;f>:(li.OJ, ·a. través 

de apoyos financieros de instituciones privadas o públicas dispue'"!tas a asumir 

riesgos. -·· .---. 

En América Latina la mayoria de las empresas son,p.,que¡;as y_ medianas. 

En México, más del 70% corresponden a esta_ cé'.l_t~·~ari.~.'·:',i~Cl~~ú:~(hay'~-quienes 

afirman que el 90% son pequeñas y medianas empr~~;~;\l~s·.·c:.:;;,,¡es · 1aboran en 

general. con bajos niveles . de productividad, cl~b,icf~~.i1 esC:~';6 c',;,m~onente de 

innovación incorporado a sus procesos y ·prod~CíoS.·· Además, son pocos los 

empresarios que invierten en tecnología en América Latina, y ésta puede ser una 
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de las razones que explique la incapacidad del SP para generar volúmenes de 

riqueza compatibles con las necesidades de la población (Acuña, Op. Cit.). 

La mayoria de estos empresarios han basado su desarrollo en Ja 

adquisición de equipos que incorporan tecnología importada; en el momento que 

los equipos se hacen obsoletos se acumulan como material inservible al interior 

de las plantas o talleres y la que es más grave, hasta ese momento, no se ha 

adquirido casi ningún conocimiento propio y no se han innovado ni el producto, ni 

el proceso, con lo cual se ha profundizado en la dependencia económica y 

tecnológica del exterior; al mismo tiempo que se trabaja. en condicione's de baja 

productividad y escasa capacidad competitiva. 

A pesar de contar con personal técnico y profesional capacitado, la 

mayoría de las empresas no han dado suficien~e-.~~~~':1an~ia- al .conocimiento 

tecnológico como insumo básico para el desarrollo':·'em'presarial; lo que las ha 

conducido a adquirir paquetes tecnológicos4
• sin ·di.~cri~i~~'r.lo-s diversos aspectos 

que estos ofrecen, acentuando asimismo 18.d·~:p~-~~eri~;~ te·cliológica externa. 

2.4 Limitaciones y beneficios derivadó~''cif; 1'a vincul~ciÓn Universidad-Sector 

Productivo. 

La vinculación de la Universidad '~o·,:;·,~I >sp se ha visto limitada por una 

serie de obstáculos, entre los cuales.,S-~'e.:¡~~~nir~n: 

• Escasa o nula comunicación. Esto. impide que las Universidades :ori,erten-sus 

proyectos científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en la 

producción de bienes y servicios. que abran lineas de investigación para el 

desarrollo y que realicen innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar, 

ampliar y dinamizar los procesos productivos. 

• Desconfianza en la discreción de resultados. El SP desconfía de que la 

Universidad no pueda mantener discreción en relación con los resultados que 

se obtengan de algún convenio de desarrollo tecnológico o de otra indole. Para 

• Se le deno1n1n.1 a:o.i al con1unto de conoc1m1entos. instrumentos. proced1m1entos y metodos necesanos para producir bienes y 
se1V1c1os que permiten que t.1 producción se haga en forma confiable cumpllendo requisitos sociales y económicos. por 10 que 
puede estar constau1do por "".lnos hpos de componentes tecnotógrcos producto. proceso. equipo o producción 



el empresario el secreto en cuanto a sus forma de producir representan una 

ventaja frente a sus competidores; asimismo. es renuente a ventilar las 

problemas que aquejan a su empresa. escudándose en razones de mercado o 

financieras para no proporcionar información oportuna y adecuada. Esto hace 

la que oferta universitaria surja dispersa y con pocas ,P!"Obabilidades de éxito. 

• Diferentes estilos de trabajo. Por ejemplo. el tiempo tiene un valor y tratamiento 

diferente para ambas instituciones: mientras los académicos de la universidad 

prefieren trabajar, por lo general a largo plazo. al empresario·Je urge:resolver 

sus problemas en plazos más breves. Esto conduCe a que el empresario no 

esté dispuesto, en su mayoría, a incremerltar el vS.lor agregado de numerosos 

productos de exportación. en lo que se tienen ventajas comparativas a ·través 

del quehacer científico y tecnológico que realizan las universidades, por lo que 

difícilmente logran acuerdos al respecto. 

• Escasa legitimidad de la universidad como prestadora de servicios 

tecnológicos. Existe desconfianza en el SP acerca de la utilidad del trabajo 

universitario, argumentando que dada la condición académica de sus 

profesionales, los resultados que entrega la universidad no son compatibles 

con las exigencias del mercado. Por su parte, Ja Universidad se sustenta en 

una estructura de funcionamiento relativamente inflexible en escuelas, 

facultades. centras, institutos, etc., con funciones delimitadas en sus 

reglamentos; siendo que la vinculación requiere para su realización de 

reglamentos que lo regulen y que a su vez sean flexibles (Auerbach, 1998). 

• Financiamiento insuficiente. Los paises industrializados como Estados Unidos. 

Alemania, Francia y Gran Bretaña invierten en l&D en promedio un 2% del 

Producto Interno Bruto (PIB). La recomendación de la UNESCO en inversión 

anual en l&D para los países en desarrollo es del .1 al 1.5% del PIB. En el caso 

de la inversión mexicana, ésta nunca ha alcanzado el 0.6%; en 1982, se realizó 

la más alta inversión del 0.54% del PIB (Pallán, 1994). Para 1987 la inversión 

estadounidense fue del 2.8% y la de Canadá 1.5%; mientras que en 1990, 
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México sólo invirtió el 0.2%; y el 0.3% en los años 1991 y 1995 (Lafourcade, 

1998). Según el Informe de Gobierno de la República, en 1997 el gasto federal 

en ciencia y tecnología ascendió a 12 923.6 millones de pesos. y los sectores 

que tuvieron una mayor participación fueron: el educativo con 56.4% del gasto 

total, energia, 30.5%, agropecuario, 5.8%; y, otros sectores, 7.3%. El 87.2% del 

gasto educativo se canalizó al desarrollo de actividades científicas y 

tecnológicas que lleva a cabo la UNAM; las entidades del Sistema SEP

CONA CYT; la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados (CINESTAV) del Instituto Politécnico 

Nacional. 

• Estimulas para la investigación básica. La presencia de estímulos a los 

investigadores. orientados exclusivamente a los criterios de la ciencia básica, 

hace que sus principales fuentes económicas provengan de actividades 

académicas. lo que resulta desestimulante para dedicarse a otro tipo de 

investigaciones. 

• Escasez de científicos e ingenieros. Esta situación se debe. en algunos casos. 

a que las universidades no han reorganizado los programas de posgrado: en 

otros porque no han mejorado las condiciones en que los investigadores 

desempeñan sus tareas o porque no han estimulado a los egresados en 

incorporarse a las tareas vinculadas con la !&D. 

Al respecto, Ortega (1998) sugiere que la oferta educativa de licenciatura 

y posgrado (ver Tabla 1 ) se oriente hacia áreas estratégicas como las ciencias 

naturales y exactas, ingenieria y agropecuaria; y se reconceptualicen las áreas 

contables. administrativas y legales que actualmente se encuentran saturadas 

(ver Tabla 2). 

Por su parte, el Consejo Nacional para fa Ciencia y Tecnotogfa 

(CONACYT) cuenta con programas de apoyo para que las /ES e investigación 

nacionales tengan mayores recursos para contratar investigadores a nivel 

doctorado y evitar asi la denominada "fuga de cerebros". 



AÑO 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

TABLA 1 

CARRERAS DE NIVEL DE LICENCIATURA MÁS POBLADAS, 1997. 

CARRERAS EGRESADOS ·TITULADOS ; 
--·· ·1997<· :. ~. :.1997 ' .. -.;-. 

Lic. cm Oorocho 21 598 12 333 
Contador Público 33 502 22 820 
Lic. cm Adm1mstrac1ón 19 743 11 613 
Módico Ciru 01no 7 702 5 187 
lnoomN·o lndustnnl 7 034 4 382 
Lic. en lnform;-itica 6 092 2 709 
Arowtocto 5 820 2 8 73 
lnn. Electrónico 4 390 2 495 

~~1slen1;is C1in1p"ut.._«~c~oo.._n.._o~lc~1s~+---~~:é-T.~2"'?~""----t---"""~-"~°'~ei~----I 

Lic. en Ps1colrn ia 5 211 2 895 

Líe on Diseno 3 708 1 753 
lnr ~1Pcan1co 2 534 1 :i!J4 
Otras 50 598 31 323 
TOTAL 1H3 417 110 902 

FUENTE: Anuarios Estadistlcos do Ja ANUIES 1990-1998. 

TABLA2 

POBLACIÓN ESCOLAR DE POSGRADO POR ÁREAS DE ESTUDIO, 1990-1998 

CIENCIAS CIENCIAS CIENCIAS CIENCIAS. EDUCACIÓN Y 
AGROPECUARIAS DE NATURALES ~-SOCIALES HUMANIDADES 

LA SALUD Y EXACTAS YADMVAS. 

1 116 12 750 2 971 1G 522 5 273 
1 120 13 201 2 95G 16 G67 5 333 
1 290 13 176 2 883 18 134 5 963 
1 212 12 895 3 28H 19 425 7 182 
1 347 13 232 3 437 20 774 8 042 
1 514 13 697 3 928 25 779 10 523 
1 678 14 113 4 079 31 749 12 126 
1 870 14 879 4 817 37 160 16 390 
2 310 16 476 5 423 45 285 23 245 

FUENTE: Anuarios Estadisticos do la ANUIES 1990·1998. 

TESIS cnw 
FALLA DE vH.iGEN 

TOTAL 

43 965 
44 946 
47 539 
50 781 
54 910 
65 615 
75 392 
87 696 

107 149 
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• Concentración de la capacidad científica en la zona metropolitana de la Ciudad 

de México. Otro de los problemas existentes en México es que más de la mitad 

de los investigadores y científicos mexicanos de alto nivel realiza sus 

actividades académicas y de investigación en universidades y centros 

localizados en el Distrito Federal5
. Esta característica inhibe la posibilidad de 

dar soporte a otras entidades del país, de tal manera que se fortalezcan las 

estructuras locales de /&D. 

• Bajos niveles de participación del sector privado en el financiamiento de l&D. 

Otro gran problema lo constituye el poco interés del sector privado en destinar 

una porción mayor de sus ingresos a la investigación y el desarrollo 

experimental13
. La cultura de la innovación en la empresa por razones históricas 

tiene un escaso desarrollo; sin embargo, en los paises industrializados, ~el 2°/o 

del PIB que invierten en /&D. el 1.55% es financiado por la industria .(o 

cofinanciado por el gobierno y la industria) para fines de apllca.ciones 

comerciales. sociales o de carácter militar/estratégico; y, el 0.45%. se d.estina 

para la investigación académica (Del Campo, 1998). Otros datos. repo_rtap que 

el gasto por origen del financiamiento por empresas en Estados U,.;ido·s.;es::de 

casi el 62%: Canadá casi 50%; y. América Latina 27.4% (Albornoz; -is.se). 
• Traición a los valores académicos tradicionales. AlgunoS· rri'i·~~;b'.~~~~·-~~:d·e. las 

facultades temen que la colaboración con la induSlri3.~:.·C:~~PíC;J_r:ri.e.ta·· .:SUs 

tradicionales trabajos en ciencia básica o restrinja .Su<_. li~e·~~ .. ~/~·c~.:d·'~~¡~S. 
especialmente cuando los derechos de propiedad intelectu;,,I 'enÍran Ei'n c~nflicto 
con la diseminación del conocimiento. Siendo esto una gran ti-aba para la 

vinculación. puesto que los mecanismos de recompensa. de la mayor parte de 

las universidades, están basados en criterios de promoción, fincados en el 

número de publicaciones que un investigador hace. 

En 1996. el 56% de les miembros d~I Sistema Nacional áe lnvestigaáores (SN() pertenecia al 01stnto Federal y el restar.te 
44'14• se encontraba "'n otros t-stado~ de l.t RepUbltca Me•1cana. para 1997. estos pcrcenta¡es rueron del 55 y ..15"-" 
resJrect1vamente (CONAc·rr :'C01) 
"En Méio:1co, la •nwrsión del sector productivo en mvest1gac1ón y desarrollo e•penmental durante 1993 fue de 1005%. en l~ 
.1tcanzc el :S :2''A"•. yen 1995. la 1nwrs1ón fue del 20 6')(, (CONACYT, 2C'Ol) 
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En cuanto a los beneficios que el SP puede lograr de su Vinculación con 

la Universidad. Acuña (Op. Cit.) señala que éstos se encuentran relacionados 

con la calidad de la oferta universitaria y a la vez están condicionados a: 

• La formación de profesionales con altos niveles de excelencia identificados con 

la realidad empresarial. 

• Métodos de producción basados en conocimientos actuales. 

• Una oferta tecnológica en respuesta a la detección temprana de novedades 

científicas. 

• Contar permanentemente en las empresas con un "staff" de calidad técnica. 

La relación con la Universidad beneficiará al SP, en la medida que haga 

posible que este sector cuente con una base tecnológica en constante evolución, 

que le permita estar permanentemente a Ja cabeza de la innovación, tanto en sus 

procesos y productos, como en sus métodos de trabajo y de organización. Para lo 

cual, el SP debe ver a la universidad como una fuente confiable y segura de 

tecnología capaz de elevar la competitividad y las ganancias de las empresas, que 

le asegure que habrá un flujo adecuado de investigadores suficientemente 

entrenados para desarrollar y transferir tecnologías. 

Por su parte, los beneficios que la Universidad logre, están 

relacionados con: 

• Incrementar su capacidad tecnológica. 

• Actualizar sus programas de estudio. 

• Obtener reconocimiento y confianza de diversos sectores nacionales: servicios. 

manufactura, construcción, comunicación y transporte, minería, agropecuaria. 

farmacéutica y otros. 

• Obtener ingresos propios que le permitan equipar laboratorios de Investigación 

asl como realizar otras inversiones de infraestructura en la Universidad. 

• Formar recursos humanos que permanezcan en la Universidad. 

• Contar con base de datos útil en investigación, en docencia o para el desarrollo 

y mejoramiento de ofertas universitarias al SP. 
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• Lograr la participación de las estudiantes en proyectos concretos. que les 

permitan la aplicación inmediata de los conceptos teóricos adquiridos en sus 

cursos regulares, obteniendo así una formaci~n integral para sus estudiantes. 

• Recibir retroalimentación técnica de la industria. 

• C~~tar con futuras generaciones de ~nveStig-ador8's suficiente y adecuadamente 

entrenadas. 

2.5. Formas de Vinculación. 

En la actualidad son diversas··~.las formas con las cuales se pueden -- .. · . . 

relacionar la Universidad y SP, entre ellaiise encuentran: 

• Asesorías. 

• Convenios de Ja colaboración mutua. 

• Transferencia de tecnología. 

• Financiamiento de investigaciones y desarrollo tecnológicos. 

• Intercambio de personal. 

• Orientación de carreras profesionales. 

• Generación de posgrados adaptados a las rlecesidade~.--empresariales. 

Participación conjunta en seminarios. ~c;>_ngresos y demás eventos 

institucionales. 
- - - --

• Programas de educación continua: cu.rsos. tallere~ •. _CC?!'l~e-:-encias. 

• Programas de fortalecimiento académico. 

• Incentivos a la investigación. 

• Sistemas de educación que facilitan_la estancia de estudiantes en la industria. 

• Financiamiento corporativo con base., en '."_premi~s. b8cas· y cátedras para 

profesores. 

• Paquetes tecnológicos. 

• Participación mutua en cuerpos directivos. 

• Uso de instalaciones, laboratorios y equipos universitarios por parte del SP y 

viceversa. 



• Asociación en nuevas empresas: Centros Coadn1inistrados entre la universidad 

y la industria; Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT) 7
• 

• Programas de Investigación Cooperativosª. 

• Apoyo técnico de la universidad a las asociaciones empresariales de la 

pequeña y mediana empresa, entre otras. 

También existen los proyectos de inversión intelectual diseñados por 

investigadores universitarios a partir de una demanda hipotética del sector 

productivo con lo cual se va forn1ando una cartera de proyectos que se ofrecen 

en un mercado potencial, estableciendo un sistema de venta de proyectos a 

empresarios que buscan soluciones concretas en sus procesos y productos. 

2.6. Modos de operar de la Universidad en la Vinculación. 

Generalmente, Ja Vinculación Universidad-Sector Productivo sigue una 

secuencia: durante las primeras etapas la Universidad se encarga de acercarse al 

SP, haciendo propuestas diversas de desarrollo industrial basadas en 

innovaciones tecnológicas. propiciando la materialización del acuerdo de 

transferencia de tecnología entre ambas instituciones. 

Así. esta relación comienza con la prestación de servicios menores, 

continúa con los contratos específicos de desarrollo y licenciamiento de tecnología 

y posteriormente evoluciona hacia formas superiores. en las que las fronteras 

físicas, legales y financieras entre ambas corporaciones comienzan a hacerse 

más difusas. De esta n1anera, aparecen los grandes programas de investigación 

cooperativos, los paquetes tecnológicos y las IEBT. 

Sin embargo. para llevar a cabo esta vinculación. la Universidad requiere 

de una organización. que actúe como centro de prestación de servicios, sin que 

7 Las IEHT consisten en un co111unlo du localus ub1c~1dos corca o dentro de las Hl~lalac1oncs de una universidad. los cuales 
son ohr.c•cJos a pcqucl'las y nH!d1an,-.s cn1presas conshtu1das o por constirwrsc quo. generalmente, estan asocmdas a 
centros de mvest1gac1on y desarrollo. a univers1d.adcs u otras 111st11uc1ones de educación superior. de manera que 
1ntcraclú~m con t;des mst1tuc1ones. as1 con10 entre ellas. a travos de una unuJad de gust1on. Entro los fines que persiguen 
se encuentran: l.;i 1nserc1ón laboral de los egresados un1vers1tanos. usar la locnologl.i desarrollada on la m1s1na universidad 
v et crec11m1>nto de !odas lils fuerzas produchvas. proonc1ando la reostructurac1on ondusln.""11 
!<Se d•.!lmen con10 t!I con¡unlo de y1.1ndes y mullnn1Uonanos proyectos do 11111es11u.1cH'>n basados en acuerdos de largo 
pla:o tmtre un.rt crnprcsa o grupo de en1presas con una o n1;'¡s umvcrs1d.ith!S. en !orno a un 10111a considerado ::iostrateg1co 
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afecte específicamente el desarrollo de sus funciones sustantivas. en el cual se 

haga gestión tecnológica. materia en que es necesario capac::itar al personal 

académico. manteniendo sus caraCte.risticas básicas en-cuanto a su condición de 

/ES. 

El objetivo de esta instancia (centro, oficina;• -institÚto_,- dirección) 

espeéializada en Qestión ·:·tecnotóQica deb'e · ~~; · vin~~Jars~ ·---6c;~· .-.~¡.·_ ~P:~~fe_CÍuc3indo 
las siguientes funciones: _ 

• Conocer las necesidades del medio y las potencialidades·· dÍ. la universidad 

para atenderlas. 

• Elaborar los proyectos respectivos. 

• Contratar el personal idóneo entre los propios académicos de._ia. universidad o 

en el sistema de educación superior o en el siste.fl"!a':_~(en-i~fiC?~-~ y te~no_lógico 

nacional e internacional, como asesores par.a l~--~~~o_lución dé proyectos de 

vinculación. 

• Realizar los acuerdos o contratos córrespo-ndi8~l~~.-' . 
• Poner en marcha los proyectos. ad~ini~Ú~·r,~·~>-~i,í~ft~) e:)ndirectamente. los 

diferentes sectores involucrados. - .- .·:·· > :«">· . 

Por lo tanto. las Universidades que. se irlter.esen ·"en la vincúla'ción con el 

SP deben diseñar una forma de organizació;,; q~~'cb~tr;b..;~.;, ~¡ '.; lo~ro: de los 

objetivos que se han trazado, para Jo cual se propbñe tieifa~ a 6~b'o,Jci,3 sig-uientes 

pasos básicos (Acuña, Op. Cit.): 

• Identificar las capacidades, carencias y nece-sidades; d;;i<sp ·en -materia- de 

procesos, productos y niveles de investigación y, desarrollo .. 

• Evaluar la capacidad científica y tecnol~Qic~.:.·~~-~~~-;~i~~~,i·~.::-P~~~·d~r:.resp.~esta a 

las necesidades del SP. 

• Obtener el reconocimiento del _ambiente· ._::académico_ para enfrentar 

organizadamente las tareas de la vinculació'n.-

• Poner en operación la instancia universitaria responsable de la vinculación, con 

reconocin1iento oficial hacia el interior de la universidad. 
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• Trabajar para lograr el reconocimiento de los organismos del Estado 

responsables de la vinculación y finalmente de amplios sectores de ta 

sociedad. 

• Crear un consenso en el interior de la universidad acerca de.la necesidad de la 

vinculación tanto para la institución. los académicos, los· estudian~.es ... como 

para la sociedad en general. 

• Elaborar la oferta universitaria enfocada a la resolución de las problemas a que 

se enfrenta o a que se puede enfrentar el SP. 

De esta manera, la instancia o centro de vinculación Constituye una 

herramienta para promover hacia el interior de la Universidad la ·prestación de 

servicios científicos y tecnológicos, proponiendo una normatividad que satísfaga 

sus propios intereses y de los académicos en torno a los resultados esperados de 

esta relación e integrándola en mayor proporción a la sociedad. 

2.7. Avances en los programas de educación superior, ciencia y tecnología 

de nuestro país. 

El contexto en que se inscriben los programas y actividades vinculados 

con la /&O durante las décadas de los setenta y los ochenta, está determinado por 

las características del modelo económico de sus~itu~ión ~-·~~-,"·impo_~~c;:ior:'l_es 

adoptado después de la Segunda Guerra Mundial. Este niod .. lo propició: un 

crecimiento del sector industrial basado en el mercado interno·. -~ .-.irT1P!i~ó· la 

existencia de un aparato productivo altamente protegido resguardado· de la 

competencia y las influencias desfavorables de los mercados _externos. 

Esta poJitica económica de desarrollo hacia adentro, tuvo COnsecUeiicias 
. ' .. '.' 

para la evolución de la ciencia y la tecnología del país. -Por ·ejemplÓ;·:~i\e_ctor 
empresarial poco se preocupó por la eficiencia productiva. Las g~.,n_des';empres_as 

no tuvieron necesidad de adoptar innovaciones tecnológica·s· ... · o;. por: _.ser 

transnacionales. las recibieron de sus matrices extranjeras. En cuanto a ·las 

medianas y pequeñas empresas, éstas no tuvieron capacidad financiera suficiente 
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para contratar servicios científicos y tecnológicos que mejoraran sus procesos de 

producción. 

Dada la ausencia de una política industrial integrada,. no fue posible la 

consolidación de redes empresariales ni de .. eSquéma~: d~< vincutaéÍón ~'entre la 

infraestructura educativa y la planta productiv~·e-n··:un~--~-~'rs~·~ctiva., de· la~g·o plaza. 

En estas condiciones de ineficiencia Product~V·a- y>d~-~vi~~Ul~ció'ri-->int~gr~I. los 

profesionales capacitados en posgrados del- p~·¡s· a··d~l···~Xtranjer~·: difícilmente 

encontraron espacios apropiados para poner ~~ pifl,~tic~ ."s~s .. e~Pecialid:ades con 

creatividad y profundidad transformadora (Pallári, Qp;.Cil.). 

En el año 1969, el Instituto Nacional de lnvestig'ación Científica realizó un 

estudio diagnóstico sobre la situación científica y. tecnológica· del país, y de los 

resultados de este estudio se originó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) en 1970. Con este hecho, México inició una política institucional para 

dirigir y fomentar las actividades científicas y tecnológicas. 

En 1984. el Gobierno Federal presentó el Programa Nacional de 

Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988. Originado en el marco de la crisis 

económica que atravesaba el país a partir de 1982, este documento acentuó la 

necesidad de optimizar los recursos destinados a la investigación. En este mismo 

año, se creó el SNI, con la finalidad de apoyar y estimular la investigación sobre 

la base de normas de calidad_má~ es~rict~s. _ 

En 1986, México se incorporó al . GA TT, con lo cuaL este .in .. cidelo de 

industrialización con dependencia tecnológica se agotó y.entró· . .,;:,<cri!iI;,· dando 

con ello el primer paso hacia uri~·procesO _de:~pertura ecor-i'~micá,~~cia. la ·esfera 

internacional. 

A partir de entonces, dentro .. :.deÍ·ámbito:ecÓnóITiico,:.~e .. h·~· promovido la 

eficiencia y la competitividad del secotC:.~ .. p~CJductivo,: .,,.:>i:iécir/la producción de 

mercancías de calidad y precios adecJ.;;d~s pará .;~mpetir en el mercado 

internacional. No obstante, esto sólo puede lograrse mediante la introducción de 

innovaciones científicas y tecnológicas en los procesos de producción para 

impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. A su vez, esta exigencia obliga 



la generación y aplicación de conocimientos y técnicas innovadoras y la formación 

de los recursos humanos imprescindibles para lograr estas transformaciones. 

A través de tratados bilaterales, trilaterales y multilaterales, México ha 

establecido relaciones con paises de todo el mundo para promover y regular el 

intercambio de mercancías, la radiación de capitales, la cooperación educativa y 

científica. el flujo migratorio, etc .. estas nuevas circunstancias han repercutido en 

la política científica y tecnológica del país. 

En el mes de febrero de 1990, el Gobierno Federal presentó el Programa 

Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 1990-1994. En dicho programa 

se propuso impulsar y acelerar los procesos de interacción entre el SP y los 

centros de investigación dada la trascendencia de la tecnología para las 

actividades económicas de la nación,_ al consolidar y mantener la competitividad 

internacional de la economía mexicana y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

La posición del Estado en esta materia también se hizo explicita en el 

Programa para la Modernizadón Educativa 1988-1994, el cual. propuso .la 

evaluación permanente de la investigación, el fortalecimiento de Jos _centros· de 

investigación procurando la excelencia, Ja creación del fondo ,néiciO~a,_.·~ara. el 

desarrollo de la investigación científica, la evaluación y reforzamie.nto delSN/, la 

sistematización de las relaciones entre las instituciones - d~·df6~d.~s-. a la 

investigación y los centros de producción, el fomento de la tra:~sf.;;f .. n6i~··de Jos 

productos de Ja investigación institucional al campo de ,'.,:. p~o.~ucción, el 

perfeccionamiento de las redes de comunicación e informátiCa de-·los-sUb'SiStemas 

universitario y tecnológico que integran el Sistema Nacional efe 1~{.~_/ti?~dÍ~n en 
Educación Superior (SIN/ES), Ja consolidación de Jos mecanismos.de·e:;,,C:;,:Jei'ación 

académica entre instituciones nacionales y extranjeras en el cam.po de Ja 

investigación, la evaluación institucional de la calidad y competiti~·idad del 

posgrado y el suministro de apoyos al desarrollo de este nivel educativo sobre Ja 

base de Ja calidad, y el impulso a la descentralización y regionalización de 

programas de posgrado e investigación científica y tecnológica. 
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Por lo que durante este periodo. las universidades públicas realizaron 

múltiples esfuerzos para lograr la n1odernización institucional. Por ejemplo, en 

materia del fortalecimiento de los programas de posgrado para la formación de 

investigadores, las universidades constituyeron un medio favorable para el 

desarrollo cualitativo de los investigadores, pues el 47°/o de la totalidad del 

personal adscrito al SNI pertenece a ellas. 

Con la creación del Progran1a de Repatriación de Investigadores 

Mexicanos. 1n1ciado en 1991. se recuperaron o arraigaron en las instituciones 

nacionales de investigación a mexicanos altamente capacitados que, de otro 

modo, estiJrian réldicados en el extranjero. No se encontraron datos exactos 

respecto al nümero de investigadores repatriados. pues unas fuentes reportan que 

"más del aoryº -625- de los investigadores que han sido repatriados con este 

programa se han integrado al Sistema Nacional de Investigadores" (piig. 29 Cit. 

en Del Valle, 1996); mientras que otros datos señalan haber apoyado durante 

1995-1997 1'1 repatriación de 584 científicos, que actualmente desarrollan sus 

actividades en las universidades públicas de los estados, en la UNAM y en las 

Instituciones del Sistema SEP-CONACYT principalmente (Gobierno de la 

Repúblic'1. 1997). 

En cuanto a la revisión y ajustes de la oferta educativa. los datos de la 

matrícula revelaron que la inscripción en los estudios de posgrado sólo alcanzó el 

2º/o del total y que existían áreas que no están adecuadamente atendidas. Estos 

datos se presentan en la Tabla 3, Ja cual muestra que es muy bajo el porcentaje 

que representa l.:i población escolar del doctorado en comparación con la 

población escolar de nivel superior. Por Jo que algunas universidades 

emprendieron medidas para reestructurar el posgrado. cancelando programas que 

tenían bajo nümero de alumnos o carecían de un nivel apropiado de calidad. 

diversificado la oferta en áreas estratégicas prioritarias como la ingenierla y la 

tecnologia. 

Por otra parte, la infraestructura académica de las Universidades e /ES se 

vió favorecida con la creación del Fondo para la Modernización de la Educación 



Superior (FOMESJ. significando un importante apoyo financiero para modernizar 

la infraestructura universitaria vinculada con la investigación científica y 

tecnológica. Con estos recursos se han construido, equipado y reacondicionado 

laboratorios, incrementado el acervo bibliográfico, automatizado el servicio 

bibliotecario, creado hemerotecas. modernizado el equipo de cómputo y 

establecido sistemas de correo electrónico y redes de información. 

TABLA 3 

POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1990-1998 

ANOS LICENCIATURA 1 POSGRADO TOTAL 
1990 1 078 191 1 43 965 1 245 532 
1991 1 091 324 1 44 946 1 246 795 
1992 1 126 805 -=3 47 539 --- 1280006 
1993 1 141 568 50 781 1 302 590 

~~~ 1 183 151 ¡· 54 910 1 359 057 
1 217 431 1 65 515 1 421 094 

1996 1 286 633 1 75 392 1 522 061 
1997 1 310 229 1 87 696 1 586 278 
1998 1 392 048 1 107 149 1 705 489 

FUENTE: Anuarios Estadisticos de la ANUIES, 1990·1998. 

En lo que se refiere a la diversificación de la fuentes de financiamiento. 

las Universidades e /ES que contaban con comunidades consolidadas de 

investigación científica y tecnológica, realizaron esfuerzos para lograr una mayor 

participación de los sectores social y privado en el financiamiento de sus 

proyectos. aunque también se recurrió a fundaciones, patronatos y. agencias 

extranjeras. 

No obstante, la Vinculación del SP con las actividades académicas en 

general y la investigación en particular, hasta 1990 puede definirse como 

prácticamente inexistente. A partir de entonces, se inició un proceso de 
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autoevaluación institucional e interinstitucional de las universidades, que se 

extendió a 1991 y 1992. Este proceso, que comprende las actividades vinculadas 

con el desarrollo científico y tecnológico, pérmitió identificar problemas 

institucionales y proponer acciones ·par.a Íograr"'1~S---caO-:.bios cualitativos exigidos 

por: la modernización universitaria. 'f:'ara evaluar programas institucionales 

específicos. se crearon los· -Corr!ftéS,: itlterinStituCioni.les de Evaluación; y el 

CONACYT estableció un Padrón de. Posgrados de Excelencia y una Cartera de 

Evaluadores de Proyectos,. que selÉiccionan los programas de posgrado y 

proyectos de investigación que merecen ser apoyados financieramente. 

A partir de entonces, cada·. universidad pública ha ido definiendo su 

vocación institucional mediante ·el establecimiento de campos especificas con la 

finalidad de alcanzar niveles académicos de excelencia y ventajas competitivas. 

Para ello, algunas universidades han emprendido la.e.laboración de diagnósticos y 

estudios multidisciplinarios de las características del entorno económico y social; 

la realización de evaluaciones de Jos recursos;' institucionales que disponen. el 

fortalecimiento de ciertas disciplinas y la deter.mina-Ción de áreas prioritarias de 

investigación. 

Un ejemplo de esta transformación es.la;ENEP, lztacala. que contempla un 

programa para el desarrollo de la dependendá'j:iara:.el-periodo 1995-2005. Para 

su realización. se identificaron las áreas ~Ólid ... s ~;r¡.;.s-,;ulnerables del Campus, 

considerando los riesgos y las oportunidades d~1 'a,:,:;biertte físico, soci.,'I y político 

que lo rodea y pensando en los posibles resultados.' a·:corto, 'mediano y largo 

plazo. De manera que la ENEP lztacala (1995) fundamentó su Programa de 

Desarrollo Académico Institucional_ (PDAI) en .. forta.lecer y e.levar la calidad 

académica; propiciar circunstancias que fa;,orezcan la Identidad institucional de 

los integrantes de la comunidad escol_ar; favorecer condiciones y fomentar 

acuerdos para vincularse directa y activamente a su entorno social. Todo ello a 

través de 8 programas estratégicos: 

• Consejo de Planeación. 

• Desarrollo Académico PRODEA. 



• Fortalecimiento a la Identidad y Ambiente PROFÍA. 

• Extensión Universitaria. 

• Extensión Académica. 

• Promoción Cultural. 

• Evaluación. 

• Sistematización Administrativa. 

Por su parte. el Gobierno Federal nuevamente estableció el compromiso 

para fomentar el conocimiento científico y tecnológico en el Plan Nacional de 

Desarrollo y en el Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000. Como 

consecuencia de la restricción presupuesta! que enfrentó el país en 1995, se 

presentó un decremento de 18.4°/o en el gasto en ciencia y tecnología con 

relación al año anterior: pese a ello, se hizo un uso más eficiente de Jos fondos 

públicos destinados a estas actividades, a través de una creciente vinculación y 

cooperación científico tecnológica entre las distintas instituciones involucradas, un 

mayor in1pulso a la adopción de esquemas de fondos concurrentes de los 

distintos programas de apoyo a la ciencia y tecnología, así como a la formación 

de profesionistas de alto nivel. También se promovió una mayor competitividad de 

los recursos disponibles y el aumento de la productividad y calidad de la actividad 

científica: 

• En cuanto a la formación de personal de alto nivel. a través del otorgamiento 

de becas. entre 1995 y 1997 se inerementaron en 4 740 becas admÍnistÍádas, 
.- :. ' 

al pasar de 26 967 en 1995 a 31 707 .en 1997, lo cual significó un crecimiento 

de 17.6%. 

• El Programa de Becas-Crédito d.;1,(;.0N~CYT .aln,plió; sl:i q~b.;~~ra .en ... 1997, 

beneficiando a 18,241 becario~ , para'{realizai- e;5!Gdio's i;¿j~ posgrado en 

instituciones nacionales y.· d_~1·2~; ~~~,~~j~_"."~;\j_j~·>.;_,~·~:~.;3·-~~~~iú~ ~-_,~·~~:~:;.~-r _un 
crecimiento de 12.6ª/o respecto-:a ~1-995~-,''.' .,._, ... ,-~.·~'· .. -·" . 

. . . . -, ,_ . ' ·. - . 
• El incremento de becarios se acompañó de una mayor oferta de programaS de 

posgrado por parte de las instituciones de investigación y de educación 



"' 
superior nacionales, así como por las posgrados interinstitucionales que 

coordinan las entidades del Sistema SEP-CONACYT. 

• En el Sistema SEP-CONACYT se pusieron en marcha nuevos programas que 

paulatinamente se han in_co~porado al Padrón de Programas de Posgrado de 

Excelencia del CONACYT,_ y que cuentan con el apoyo de /ES de reconocido 

prestigio en _.nuestro ~a~~~,·:.·Est17 J~S,-} __ ~) :~aSO ·:de ~los pÍogramas en Ciencia de 

Materiales, Ciencias. de: la::::Computación, Control de Calidad, Polimeros, 

Ciencia y Biotecn6Íogia ;d~ ?1a'nt,;; eh1genierfa de C;.lidad. 

• En 1997se ~pi;;yarciri :,.·5;·27Bci·e;,tíficos y tecnólogos en el SN/, por lo que en 

ese año las· recu~-Sos .:;;~~·~Ó~f~o·s:.~a~-~liz~dOs .-asCendieron a 379.3 millones de 

pesos, ~·on~o·:~u~:~-~i0~_\~~~-5~·1:~:,-~~~·~,~~l~·al· añ6 -~nterior. 

Los ~e~ultado; d~ tí.'1 política económica que ha segui.do el país, hacen 

evidente qu~ e;. 'ur~;;;~~e efe~tuar acciones tendientes a moderni;,ar.el ·sp a fin de 

alcanzar. niv;,,les ·ele productividad y calidad que le pernÍÍi;.~ 'il1.;'o~porarse al 

mercado intemacion;.I de forma competitiva. · .. <. ';. <_ .. 
Las Universidades e./ES no han sido ajenas a .esto,."•_eventos;. se han 

enfrentado a un cuestiona miento tanto acerca de su eficienCi~-~·~·;,, ~I: uso de JOS 

recursos que tienen asignados. como la pertinencia_ y_ -~~-~}-~~-~--<~!?.~,~'-c::l':l.~-··~stáÍ1 
realizando sus funciones sustantivas, iniciando una r~fl~~-~.?~.-~;-~:~~~e,·:.:~n··.~·~ql:.~ma 
de valores y de principios en los que conceptos tales como:,~~lt..;;a; identidad y 

autonomía juegan un rol importante. 

Aunado a esto, el acelerado desarrollo de'la ~;e'ricia }'el a~~nce de la 

tecnologia han generado una acumulación ta_l ,depo~;·i:;';¡~~~~·q\.i;,,_'h~ ¿-cinducid~ 
a las universidades a replantearse qué enseñaÍ/~ó;.;,,; ~-~S~fi~~::y··fif-13ilTiént~. en 

-'-·:•·-'?-;:O-fo"~"-.~' ._· :~-- - :.o ' - _:'7 .- •. · 

función del país que se quiere, pa~a_-~-~·t:,:·~~~-;~~:~)\}·:
Sin embargo, incrementar la· co,;:,petitividad d~ la economía no se logra 

cambiando solamente aspectos técnicos o tecnológicos, sino que es necesario 

modificar la actitud de la población ante el cambio, promoviendo una conducta 



que deseche resistencias ante las innovaciones ·que habrán de generarse en 

todos los campos (Castañeda, 1996). 

Par esta razón, las autoridades de las UniverSidades· e.:.llES rlo se han 

limitada a poner en marcha programas encani.ir"'Ú:Ída~-.;~·· ~~jor~~-. 1a; C~u'dad. de la 
" .•. "-· ., ••• ,: ··_,_ '-» .-.·-- -

enseñanza y a formar profesionales" '"!1ás·'-.ª~O.rc;:1es· ~· .é?~ ;·.1~.s<<?~:fr~-~~t~(í_s~ié::~s -- del 

momento actual; sino que la mayoría han 0stélble_cida 'e{;ri·s-irUiTI'iéiitá.dé:)-j:JalíticaS de 

investigación y desarrolla científico -lo ~~fi~!~:~.!~-~~·~.~~'.-~~~.~~-~.~~~Ü-~~ :~.~6~.~ :; · p.ara 

generar con eficiencia resultados· que. r~úr:aen ~ l~~'-.c~~:El~t~r~~.~¡~~~. ~~.~~,~~-~~s para 
resolver necesidades y problemas espe~ifi~os-,'de .Ja·s~cied~d ;~·,·~·que;.pretenden .. ··. '· ··',:\~· >:·' . ·-·-.-~·!·:-.<:\/:.:,' ,:· ;_ ' servir. 

Así. a lo largo de la última décad~. se há ido gesta~d() un ~~6~~so de 

cambio caracterizada por un inter~s mariiÚes~~'- ~or: f~rtai~ce~.~- 1~·5_:.·,·a:io~--.:~-~lre la 

Universidad y el SP. En México, ,,; ~reocupációri por la vinc~lación :'.~.; ¡gicia a 

principios de los años ochentas. y es la UNAM, .la institución .pio~er.:i .;n est~blecer 
la relación con el sector productivo e,:; forma más amplia, po; mecji() ~~I Instituto 

de Ingeniería. -~;-·----

Es dentro de un pr~grama·d.; i,inculación que s.; .;xp~e~ .. I';' .;¡.-:0°aciÓn del 

CIT; siendo desde entonces, este_ organismo el responsabl~'cd .. - ~~~piciar la 

transferencia de tecnología dentro de la UNAM a través d.;· ,a; ~~;;;fd.;; Núcl~os de 
,'.-,_:_;,_. 

Innovación Tecnológica. , -_ -~;>-·, 

Durante esta década de los. ochentas, ,Ja·,:UNA·"¡v¡ ·realiza otra etapa de 

,· .,; '",: . ·' 

Investigación Clínica, Cómputo Y,_E_nergia,,:,:P_()sti;:r.iór111eryte; con el objetivo de 

vincular el potencial técnic~ .y.~i~:~.~Sitci_~:¡~-~·.f·~-~ ;:~.~5.f~~~.~~d~-~ de la industria, se 
crea la Dirección General de De~a~~oi1.;T~C:nol~giC:6 ;.¡:,' ~I año 1983. - , ·.. . ~·- . - -~- .... "." .. . _· . 

A partir de 1997, el C/Tse.'éonvirtió en'Já Coordinación de Vinculación con 

la finalidad de promover la ,j¡nciJ-1.fciiórí'.'cie~la<:universidad en su conjunto 

atendiendo problemas de Jos seC::t~r;.·~. ·~oci~I. empresarial y gubernamental, 

procurando que los proyectos generados sean fuente de recursos para la 

Universidad y que las acciones de vinculación tengan un sustento profesional de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



calidad. Por Acuerdo del actual Rector de la UNAM, Dr. Juan Manuel de la 

Fuente, los Programas Universitarios y las áreas de la extinta Coordinación de 

Vinculación. se adscriben a las Coordinaciones de Investigación Cientlfica y de 

Humanidades (UNAM Secretaria de Investigación y Desarrollo, 2002). 

En otras /ES mexicanas, la inquietud por la vinculación se ha manifestado 

en forma paralela con la UNAM como es el caso de los Institutos Tecnológicos 

Regionales, que realizaron el Primer Foro Regional de Vinculación del Sector 

Educativo y Productivo en mayo de 1984; la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosi que en 1990 organizó el Primer Foro de Vinculación Universidad-Sector 

Productivo; la Universidad Autónoma de Yucatán que en septiembre de 1992 

firmó el convenio de creación de la IEBT de Yucatán con el patrocinio de 

CONACYT, Nacional Financiera (NAFIN) y el Gobierno del Estado como una 

forma de dar respuestas a las necesidades tecnológicas de la entidad (Acuña, Op. 

Cit.). 

En respuesta a la necesidad de apoyo a los esfuerzos interinstitucionales, 

la ANUIES levantó la encuesta: Vinculación Universidad-Sector Productivo 1992-

1994, entre las instituciones afiliadas durante los últimos meses de 1994. Los 

resultados permitieron: identificar los avances logrados hasta entonces, conocer 

las barreras que han obstaculizado el desarrollo de las relaciones universidad

empresa y los factores de éxito asociados a los mejores proyectos y programas. 

Un indicador más del interés por incrementar las acciones de vinculación 

es la creación a partir de 1995 de los Grupos Permanentes de Trabajo de 

Vinculación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). 

Durante los meses de julio a septiembre de 1g95 se realizaron los 

Encuentros Regionales de Vinculación de las /ES con el SP, .teniendo como sedes 

las Universidades Autónomas de Morelos, Nuevo León;., Baja California· Sur, 

Colima y Chiapas. 

En enero de 1997 se llevó a cabo el Tercer· Congreso· Nacional de 

Vinculación: Estrategias para el Desarrollo Regional, con sede en la Universidad 
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Autónoma del Estado de Morelos. El evento congregó a 450 asistentes de todos 

Jos estados de Ja República, Ja presentación de 160 ponencias y 147 instituéiones 

educativas y organismos públicos y privados. La ENEP · iztaca/a fue una de las 

instituciones educativas que se presentó e~ est~ .. ~V~nta:· y·'._,Pa-':tic!~¿,· con ':'"ª 
ponencia. ,., 

Otro e-vento de vinc::U1aC_ió'1 fue el T~r_ce··~- Fc;r~--T~~n~'íóEi~_~O;:º~~alizado del 4 

al 6 de marzo de 1997 en Ja Ciudad de México,•en'é16uaÍ 's~·~~gi¿iraron uri total 

de 63 expositores y hubo 3,509 visitante;., reaiizánci~i.'e ... ·;:;,:; tót;_,. de 5,422 

entrevistas, ocupando Ja ENÉP /~taca/,; el 12av.;°ihig~~-~~Íi°/e1'2.2%.de ellas (111 

entrevistas). ·i·' · 

En este mismo año, paralelament~ al S~~i~~rl~·.;.o~re Tecnología y 

Educación. se llevó a cabo del 10af12 ·de novlemb.r'e,·I~ Ex~o Tecnológica ·97 en 

las Instalaciones de CANAC/NTRA Ciudad· de "'1.é'xico:· E;.te' evento tuvo como 

objetivo ser una muestra de las opciones que ofrecen a _IC?s industriales empresas 

de tecnología, consultores. escuelas, centros de inVestigación, y otros. En dicho 

evento se registraron 228 visitantes al stand de Ja ÚNAM, quien contó con Ja 

participación de 18 de sus dependencias, las cuales se organizaron para 

presentar una misma imagen: Facultad de Ingeniería. Instituto de Geografía, 

Facultad de Medicina, Facultad de Arquitectura, Facultad de Química, Centro de 

Instrumentos. Instituto de Investigaciones Biomédicas, Facultad de. Contaduría y 

Administración. Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, Instituto de 

Biotecnología. Instituto de Investigaciones en Materiales, Facultad de 

Odontología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dirección General de 

Servicios de Cómputo Académico, así como Jos Campus lztac~Ja,:Ac~tlán"; A~agón 
y la FES Cuautitlán; todos ellos en condiciones de ofreéer'diferentes:'se...Vicios 

tecnológicos al SP. 

La Secretaría de Comercio y Fo;.,.,ento lndustrlal (SECOFI), el CONACYT, 

la UNAM y la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 

Desarrollo Tecnológico (ADIAT), entre otras instituciones, organizaron el V Foro 

Tecnológico. para fortalecer el vínculo entre los Centros e Institutos de 
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Investigación Aplicada y Desarrollo de Tecnología y las empresas. Dicho foro, se 

realizó del 15 al 17 de abril de 1998 en la Ciudad de México y en él participaron 

más de 60 Centros e Institutos de Investigación .Aplicada y. Desarrollo de 

Tecnologia, entre ellos la ENEP lztaca/a. 

Ha sido a través de dichos foros que se-· h·an i"den-tif¡'cado· las políticas 

gubernamentales de fomento y desarrollo a laS·- nliri·r~:{;,~pei~ue~a~ :·y·::·m'ecÜ~nas 
empresas. las modalidades y experienci.as de f~~ . i~s-t'itUc;órl~i-~ d~ .:. ed~cación 
superior para su apoyo y los representantes i:te.lo~,~~Ctb~~s ~dÚ·~~¡iVo.,_prciductivo 
y social que han establecido mecani~mos -~~·.:_~:6_iab-~?~'~i,ó~ .. int~~-ins~itucional e 

intersectorial. 

Durante los meses de octubre a novie_~b·~;:de!1~~7:.se llevaron a cabo 

los Segundos Encuentros Regionales •· ci~[;.\fi~c,0:.lélción, con · el tema: 

"Oportunidades y aprendizajes de vinculacion.:::1a.·r_~1aci.ón· universidad~empresa y 

el desarrollo municipal'', cuyo propósito fue pr0:~~~~'0r:·~ecaniS.mos.de·vinculación 
' '--: -- -: ; ~ . ~ ' : ·. : . ; :' . ' - . "' . ' 

y programas de atención que impacten el desarrolla· de los municipios; centrando 

su temática en el análisis de los mecanis111'?s•V_'.~structura~ para el desarrollo de 

los programas de vinculación a partir 'del: diseña•o'rganizacional, la mejora a la 

gestión ad'!'inistrativa, la administración ,de ::·Ía .J'roduc~ión y el mejoramiento 

tecnológico. dirigidas estas acciones a _imp~IS-~r:: a: las micro, peque~as· y 

medianas empresas y al desarrollo rnuniCipá'C 
; ~-e·--·-' ~~. : --

La ANLJIES y el CONACYT diseñaro.n y. levantaron •.la ·"Encuesta de 

Vinculación Academia-Empresa 1997, aplicada ~ '341 i~;tit._:;C:iónE!s ecluc:'~tivas; de 

las cuales el 70% respondieron. De los resultad~s.de dichlO e'rié:~~sta Sanchez y 
,-.>. >-~ ~ 

Santini (1997) concluyen lo siguiente: 
'L, 

• Entre las acciones que han desarrollado las'.tES pa'ra:din°amizar'.1as:r'e1a·dianes 
. ' ~. . " ' ·'. . . ., ''-·'· . ' "' ,; ' . -::. ' ·,~-· , ·-' ' ·' 

con el SP, destacan las siguientes relacionadas·co,; la formación profesional: 

prácticas profesionales. estadías técnicas;- s~·~¡¿j~' ~~,~i~'.r';y·.'~i;ft·~,~ ·'a-·~·~~~eS-as, 
_ .. , .... , ··-<'' •."« .· ........ ,_ .• _, __ '.·. 

las cuales se presentan en diferentes grados de importancia según la 

naturaleza de la institución educativa. Para las universidades públicas. las 

modalidades de mayor frecuencia son las estadias técnicas y el servicio social; 
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mientras que para las universidades privadas y los institutos tecnológicos. las 

visitas a empresas tienen prioridad sobre otras modalidades de vinculación . 

• Dentro_de las actividades que fortalecen a la docencia y a la investigación se 

encuentran: impartición de materias de licenciatura y posgrado en instalaciones 

de las empresas; becas de las empresas· p~ra profesores, investigadores y 

estudiantes; creación de estudios de niy,el ·:de posgrado adaptados a las 

necesidades de las empresas: acceso a 1~. i~.tfaest~_uctura de la institución por 

parte de la empresa y viceversa; id~ntificac~ón'de.p~oblemas de la empresa por 

parte de los profesores c·on proyec;::~os . d~ solución en los que también 

participan alumnos; elaboración de i~Si~:-- sOb_~e problemas de las empresas y 

programas doctorales que consi.sten· e11 proyectos de desarrollo tecnológico 

para las empresas . 

• En lo que se refiere a modalidade~·d.;;:i~-,;estigación y desarrollo tecnológico, se 

identificaron: servicios ·de, asesor_ia;_.~de-.:~~onSultoria. de asistencia técnica. de 

información y documentación;·· proyectOs de ' investigación ·y desarrollos 

tecnológicos conjuntos. En 01.--._casO~ de :'los_- servicios de_ asister:icia __ -.té_cnica, 

consultor~a y . ase~ori~ ·:-.~~~'-:-~~~ .. ~i~b-~_-,~:·~~-~- t:"ia:n-- teni~o gran . __ c:Jema~_da __ en los 

últimos años, en donde las empresas plantean problemas rutinarios 'que 

requieren del conocimiento de. los -académicos. Por inÍ.dio :de Ío~ s~,:,;ici:os se 

busca la utilización d~ il:ÍstruÍrientos y maquin;.ria ~on los ~-u.;; C:u~ntal1 algunas 

/ES y que de esta fo~m;. son ;.C:cesibles a empresas que no C:uentán 'c~n -dicha 

infraestructura. 

• Las modalid~de~:-.. ~e_;·: _eXt~nsión co~o e~ucación .-c~ntinu~~~-: c~:P~.~~i~~~·!ón. y 
actualización, consÍituyen una frecuente demanda d-e- empr~~as-iy ~~~~nÍsmos 

: .. . ..... ' . ,_ ' . ' ' '·. -· . ~ - ·' --····'· ;;--, ,, .';,-~. .> ' . .",; 

para_ mantener· actualizados· a sus _profesionales;_ 'asim}s']'C,-; ~·representan. la 

oportunidad de una m'ay<;>r; inserció.n labo-ral. _ :;;:· '.-.-:·": ",~::' 
• En cuantoa Ías éstructÍJras dé apoyo que se han creado y operan-pára facilitar 

el establecimiento de relaciones con el SP, se - identific~n '1·as unld~des de 

vinculación, centros de gestión tecnológica, centros de competitividad, las IEBT 

y aquellas que no forman parte de la estructura organizacional, aún cuando 
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hayan sido creadas a instancias de las propias /ES, como las fundaciones y los 

consejos de vinculación. 

Todas estas actividades desarrolladas manifiestan el actual interés por la 

Vinculación de las Universidades e /ES con el SP. y que también se aprecia en la 

expansión de los servicios que se prestan a las empresas, los programas de 

educación continua. que incluyen de manera relevante Ja capacitación para el 

trabajo y otras actividades relacionadas con la innovación para la competitividad 

de la planta productiva nacional: así como la creación de diversas estructuras 

institucionales para impulsar los programas y proyectos de vinculación. 

A partir de la información contemplada en este capitulo, se concluye que 

las acciones que el gobierno federal realiza en cuanto a vinculación universidad

sector productivo. no determinan por si solas el avance cie~tífico-tecnológico del 

país, pues la efectividad de sus políticas en ciencia y tecnología depende del 

impacto que tengan en las universidades y centros de ,investigación y éstos a su 

vez sobre las formas de producción y generación ~~ riqueza en el SP. como base 

para el desarrollo nacional. 

Dicho avance, tampoco depende únicamente dE>J es~..;·erzo que realizan las 

universidades y los centros de investigación. dado qUe los conocirTiientos y 

recursos humanos que generan contribuyen só_lo ~~rc.i.~1.~,;nt8:,: p~es' t~'!lbié~ Se 

requiere de la participación e inversión del SP. "'-'-··;.;'-..i:C;- • 

Ante las exigencias de las nuevas relacion.0s.c~-;;.¡~-r~°i.3i-;;~-';¡:~t~~~-~Ci6nal0-s 
que México ha iniciado. el SP requiere transforma~ionE>;. ·i~~~';;;'~t~;;~ t~~~~l~gia. 
maquinaria y formación de recursos humanos altament~ic:';;liflc~cl~~;·ya ~ue de 

ellos depende que sus productos se ofrezcan al mer~ado~;;\:ite~Í;,;~.~·8· d~&diciones 
de competencia equiparables con las que ofrecen los paise~'indÚstriaÍizados:· 

\ -. ~-. -... -,. ' ; ;~,; .. : .:;~,. .- . -.: .. o. - • - ~--- <': -. 

Ahora bien. las necesidades de recursos· h.L1m~ncí.".c.~~/jecri~1.ogia de 1.as 

empresas varían en función de su tamaño y·--de~::-sLL;SitUáCió'n-~'.~a'"'CtUá.1,':;'i>0r~·_·es 
".'. :··:;:.,,· .,_:,'.'•<·,:>,\::'"; ,; "· ' .. -'/_,;·•':.e 

insoslayable: toda empresa requiere recursos humanos;>:. Gran· parte· de las 

empresas requieren sólo la profesionalización de sus actividades; otras están en 



condiciones de iniciar procesos de mejora continua y algunas necesitan grandes 

avances de tipo tecnológico con base en investigación. 

Es aquí donde radica la importancia de los· c0ntros de vinculación o de 

gestión tecnológica. porque son. las vías para alc~nzar una nueva· g~neración de 

empresas, tanto por su competitividad tecnológica·: como. por sus recursos 
- - -

humanos bien preparados. 



CAPÍTULO 3 

ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PSICÓLOGA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL SECTOR 

PRODUCTIVO DURANTE EL PERIODO 1996-1998. 

Durante el periodo 1996-1998. la División de Extensión Universitaria (OEU) 

de la entonces ENEP lztaca/a se encontraba ubicada en el Edificio de Gobierno y 

en la Unidad de Seminarios del Ca1npus lztacala. Esta División tenia la finalidad 

de satisfacer Ja demanda de consultoria. asesoría, capacitación y actualización de 

recursos humanos de Jos distintos sectores de Ja sociedad con base en Ja 

prestación de servicios de educación continua y a distancia así como de la 

investigación tecnológica en el sector productivo y finalmente de la interrelación 

con los egresados. con el objeto de reforzar el vinculo universidad-sociedad, 

colaborando en Ja integración eficiente y satisfactoria del profesional en el 

mercado laboral. 

En el periodo mencionado la DEU constituía una de las principales fuentes 

de ingresos extraordinarios de la ENEP lztaca/a abarcando cuatro subprogramas 

(ENEP lztacala, 1995): 

• Educación Continua: proporcionando educación ~ pefrfl~'iient0·.:::de.:~ .. excelencia 

académica y atención al sector profesional. 

educativa. :.- -.: ··. <· -.". : _." -.~· _.- :.·:.-: ·: ·-: 
• Servicios al Sector Productivo: brindando ·se,:Vici;;~<·d~~.c'~-p-~CitSCiÓ~>consultoría 

y asesoria para formar recursos humanós CÍ~ ~-lt;.,,:~~J'ld~d.'~~i.i:'6mo
0

fa(;ilitar su 

inclusión en el mercado laboral e insertar:: in~~~t~~~~·¡-¿·n. t8~no1ÓQ.ica· en los 

sectores productivos público y privado. 

• Asociaciones de Egresados: fortaleciendo la particif:>ación académica de las 

asociaciones de egresados. evaluando el impacto de estos últimos en el 

mercado laboral. 

TESIS COI\l 
FALLA DE Oi~IGEN 

(/\ 
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3.1 Organización de la División de Extensión Universitaria (DEU). 

Los 4 subprogramas mencionados estaban a cargo de los Departamentos 

de Normatividad y Ases9ría Pedagógica (DNAP). y Servicios al Sector Productivo 

(DSSP). El DNAP abarcaba Jos subprogramas de Educación Continua, Educación 

a Distancia y Asociaciones de Egresados. Por su parte. el DSSP se seccionaba en 

Bolsa de Trabajo y Servicios al Sector Productivo. 

La DEU se conformaba por Ja Jefatura de la División y 3 Departamentos. de 

los cuales a continuación se mencionan sus objetivos y el pers6nal que: laboraba 

en ellos, cuya representación gráfica se localiza en la Figura 1. 

Departamento de Normatividad y Asesoría Pedagógica (DNAP): su objetivo 

consistió en asesorar la planeación de programas educativos, para presentar 

alternativas de capacitación y actualización a las necesidades profesionales del 

mercado laboral. La Jefatura de este Departamento coordinaba, planeaba, 

supervisaba y promovia diversos eventos de Educación Continua y a Distancia 

en el área Metropolitana y República Mexicana: igualmente realizaba diversos 

convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas. Ubicado en la 

Unidad de Seminarios, este Departamento contaba con el siguiente personal: 

• Jefatura de Sección de Norrnatividad y Asesoría Pedagógica: se encargó de 

coordinar, planear. organizar. evaluar. supervisar y dar seguimiento a los 

eventos educativos que difundía y operatizaba la DEU, dentro de sus 

instalaciones o fuera de ellas. 

Asesor Pedagógico: su labor consistió en guiar a los profesionales en el 

proceso de elaboración de propuestas susceptibles de ofrecerse(·como 

programas educativos {Diplomados, Cursos, Talleres, etc.),,, a , µ.;,i-ti~· ,de ,_'los 

lineamientos de Ja DEU. 
_·· .. ,' 

• Responsable de Equipo de Videoconferencias: coor,din, ó , y s~p~~i~Ó< en. su 
·-- -· . -·-

aspecto Jogi stico y técnico las actividades acadé~ic,;:~ qu~', se,' generaron a 

través de Educación a Distancia, y también supervisó las condiciones del 

software y hardware del equipo de videoconferencias. 

* Secretaria. 
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• Departamento de Planeación y Operación (DPO): se encargó de coordinar y 

operar en la logística. así como la administración de cada uno de Jos programas 

educativos y de todos aquellos eventos . que se realizaban en la Unidad de 

Seminarios. Este Departamento se encontraba ub~ca<:fo ª!1 la Unidad de 

Seminarios y lo conformó la jefatura del Departamento y el siguiente personal: 

• Jefatura de Sección de Planeación y- Operai::ió'1:·-Su· labor C'oríSistió en coordinar, 

orientar y supervisar el funcionamiento de' 18 Unidad dÉt. 'seminarios en los 
' ·. .. :- - --... 

servicios ofrecidos. así como optimiza~ y faCilitar·ra recepción e inscripción de 

personas interesadas en los diferentés eventOs edUcatiVos. 

• Auxiliar contable administrativo: su f~nción fue controlar,'. organizar; registrar y 

analizar todos los movimientos r~Jacionados con· los ingresos-y egresos de la 

DEU. 

• Personal de Apoyo: encargado del - funcionamiento de los' eventos- que se 

realizaban en la Unidad de Seminarios . 

... Secretaria. - ·____ _·,,:·.·: .- .-_ 

• Departamento Servicios al Sector Producti~o-: {~S;,;p)-:(~~:;objetivo fue 

identificar y brindar los servicios -de·: ·capacit~·C_ió~:~ ~~-~SL1lo~:f~.-~~;:¡~Je~ü~.ación- Y 
tecnología que la ENEP lztacala podi;,; of~ece~· aÍ-_SP, ·c;,~·~;:ali~~~ativas para el 

desarrollo estratégico de los distintos- sectores_ de_'' la '_socÍedád/ Ubicado -en el 

primer piso del Edificio de Gobi.;,m(); ~.;, do,;.fC>i~6-~~()~;j:1~:/j .. fat~ra de 

Departamento y los siguientes puestos_: - - .. - ,._,., .~{-._::'~'::'_:'•: :- : "-: .-

• Responsable de Servicios al Sector.· PrÓÍ:JuctivÓ:: su finalidad: ,consistió en 

::~~~1it:ri~~ i~i::~:~~=:nc:n t:~n=:~;: ••• t~~s~fLi:-.:':r~tfü~f~!·~~:~:~:::iód: 
• :;:,,::~able de Bolsa de Trabajo;' pri~ició• 1~ ~inculació~ ;a-~~ra~É!s~de la 

inserción de recursos hUf"!lanos ~rof~~¡~·,:;~i~~~-:~(~~;~~d~·.:Ía·b~-.~~I· en· las· áreas 

de seguridad e higiene~ recurs'os humanos, ambiente y salud, 

,,. Secretaria. 
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3.2 Descripción y perfil del puesto Responsable de Servicios al Sector 

Productivo. 

En este apartado se expone la descripción y el , per:fil del , puesto 

denominado Responsable de Servicios al Sector ProdudtivÓ de a.cuerd::. al Manual 

de Procedimi.;,ntos de la DEU de la ENEP lztacala (199B). 

El objetivo· de este puesto era: propiciar. la\virii:ulaciÓn de ·la ENEP 

lztacala con el SP, a través de la oferta de:- ·c-~·p~>~'it~'~ió·~.-- consultoría, 

investigación y tecnología, así como la- prOm.oCión-del servicio de Bolsa de 

Trabajo. 

Las funciones que se llevaron a cabo fueron: 

;... Contactar a las organizaciones del SP aledañas para realizar la oferta de 

servicios de capacitación. consultoría, investigación y tecnología. 

;.. Realizar visitas al SP para ofertar servicios. 

;... Contactar a ponentes potenciales para satisfacer las solicitudes de 

capacitación y consultoría en el SP. 

;.. Convocar y entrevistar a ponen~es para la elaboración de los .. p~ogramas 

de capacitación. . 

;... Elaborar, actualizar y difundir la car!~ra de ~~~éJC:ita'ci.;p;diser:;ada para el 

SP. .. , ~: : .:~,~>·ceo; . 

;... 

;... 

;... 

;... 

Enviar información vía ~ax a: l~_s::~.rg_~'~¡~~~i?~e~:·.~~e·~.~l~-!O~-~.Oí.i.~it~-~~~-~ 

::;~j::~~j:~:s :~:: :~;~:;~iJ~~~~llt~l~~f :rf E~i;~~,~¡f;~;1~:~pañia 
Presentar con las empresa~: l~~,,propu~sta~ en. materia/de~,'.cápaéitación, 
dar seguimiento: .-~ ·'<:;e_:;~:--..,_,,:~> 

Invitar la visita de. lideres .•• ef11presaria/es: par¡¡¡ P,.~~~~~t~:< la' oferta de 

servicios así forno 1.~--~nfraes.~~uc_(ur~ p"~f~. e~~~~-~ar':t:>!l_~_:<-:t_~_!· ~~S-íno. 
Colaborar en la ~lab~racÍón del info~m.;-d.;I d~p~,:;.;,;;:;;~t~. . 

Apoyar en la organización y presentación de Foros de Difusión. 

Apoyar en los eventos especiales de la DEU. 
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Los controles que se utilizaron para desempeñar las funciones 

mencionadas fueron: 

;... Sistema computarizado 

;... Reporte escrito 

::,... Seguimiento 

::,... Base:de datos 

;.. Evaluaciones 

:,... Planeación 

;.. Informes 

El perfil profesional que se consideró para desempeñar este puesto fue: 

:.- Lic. En Psicología o Pedagogía (titulado). 

;.. Sexo indistinto. 

:,.... Estado civil indistinto. 

:.- Edad de 25 a 40 años de edad, no restrictivo. 

:,... Excelente presentación. 

:.- Disponibilidad de horario. 

Los conocimientos necesarios par~ cubrir el p~esto fueron: 

:.- Windows 3.11, Internet. 

;.... Capacitación y Consultoría. 

:- Detección de Necesidades de CapS .. citación. 

;... Entrevista. 

;..... Administración. 

Las habilidades que requirió el desempeño del puesto fueron: 

:.- Facilidad de palabra. 

;.... Relaciones interpersonales. 

;.. Trabajar en equipo. 

:.- Capacidad para trabajar bajo presión. 

:.- Iniciativa. flexibilidad y dinamismo. 

:;..... Orientación a resultados. 



3.3 Resultados obtenidos durante el desempeño del cargo como 

Responsable de Servicios al Sector Productivo de la ENEP /ztaca/a dürante 

el periodo 1996-1 998. 

Inicialmente, las actividades desempeñadas estuvieron en.tocadas en la 

Bolsa de Trabajo. realizando entrevistas e inscribiendo a candidatos;· recibiendo 

vacantes. colocándolas en el pizarrón destinado para ello\ y- ·verifican-~o su 

vigencia; enviando a candidatos a cubrir las vacantes, elaborando" su· carta de 

presentación y dándoles seguimiento; actualizando Ja base de datos de· inscritos y 

colaborando en la elaboración de informes. 

Posteriormente, las actividades en Bolsa de Trabajo se concretaron a 

colaborar en la elaboración de los informes departamentales,'canalizar vacantes a 

la responsable. proporcionar a Jos estudiantes informes-· sobre este servicio. 

apoyar la organización y asistir a las juntas de intercambio eteCtuadas dentro de 

la institución, así como participar en el proyecto· a nivel institucional de 

seguin1iento de egresados. 

Debido a que estas actividades no. eran ·controladasc por el ·puesto de 

Responsable de Servicios al Sector Prod;Jctivo nC:, .se presentan los res~ltados 
exactos del número de inscripciones realizadas rii -dei- I~~ -~acant~s cubi~rt~~·'"-Pero 
crmbe mencionar que se actualizó toda."·¡a~-Jr1f~··~~·aciÓ·~- .-·de.-:_¡~· -b~Se.--d~;td~-~oS de 

inscritos, ya que se encontraba retíBsad~:;~:ói~~\iari·~~:::;rri~-~·~_S·;:.:~~:~~~1~.~·ao-r.~n a·_má-s 

de 20 candidatos y se elaboró un nuevo formáto:,;;;~ala 'in'scii~·.;iól"I}- ' 

Los resultados que se obtuvieron e,," cüa-rlt'D<~ ·,~,~ a~ti~ida·d·e'~\je'·;'S~ryiCios 
al Sector Productivo 10 se desglosan a continua'ción: 

• Contactos establecidos, visitas realizadas a las emp.resás .. y visitas 

recibidas. 

Para establecer contacto con las empresas se recurría a la consulta en 

alguna base de datos y se procedia a la impresión de la información obtenida 

para más tarde realizar una llamada telefónica a cada empresa. investigando el 

'" Los tt:>surtados que aquí se reportan son e•clus1•.""amente de las aci1\lldades llevadas a cabo por este puesto y en aJgunos 
c..tsos se elcctu;uon en con1un10 con la Jelatur.t del Dep.utamento, por lo que éste no es un informe de toda la product1\/1dad del 
QPpiirt.tm~nlo 
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nombre del responsable de la capacitación y solicitando establecer comunicación 

con él. Cuando esto se lograba, se realizaba una pr:-esentaci.ón y se explicaba del 

motiva de la llamada que consistía .en ofrecer los servicios de capacitación y 

consultoría, por lo cual se solicitaba concertar .una cita para efectuar una visita a 

la empresa, o bien se invitaba· af representanté' c:fe 1S empresa a conocer las 

instalaciones de la ENEP lztaca/a y proporcionar la información. 

Durante 1997 la mayoría de los contactos con las empresas 'se obtuvieron 

de: 
. . 

;. La Base de Datos de la Direcció'n G-eneral .:de·. lndustria,:-·:·Minas y 

Artesanías de la Secretaria del Gobierno del E~tadc)cl"..Úéxico. la cual no 

estaba actualizada. 

;.. Los asistentes registrados que visitaron el. starÍd.·d_é _1~',(iA¡f=¡,,•'¡;t;,,c"ala en 

su participación en el 3er. Foro Tecnológico. -. ~. ~!· :· 
:.- Los asistentes registrados que visitaron al Stand' de_-·_1á·· UNAM. en su 

participación en la Expo Tecnológica 97. -.. :·'·' 
''· -, "' 

:.- Los asistentes que visitaron el stand de la- ENEP /¡ztaca/a en. su 

participación en el Primer Maratón de Apoy~ - a _,,-1~'{ l\IJ'¡'~~6·r: P~~~~-~-fi~- y 

Mediana Empresa de Puebla. 

:.- Las empresas participantes en la 6a. Exposición lndú~t¡ial'y·C-omercial de 

Tlalnepantla, a las cuales se les obsequió informaCióri de;':ro-~\;e~ic;i-o.s -del 

DSSP y se recabaron sus datos. 

En el año 1998. los datos de las empresas se obtuvieron de: 

;.... La base de datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano 

(SIEM) a cargo de CANACINTRA. consultada a través de internet. 

:;.... El directorio de empresas con las que se relacionaba B.olsa de Trabajo a 

través de los grupos de intercambio (Unigrec y Hospitales). 

;.. Contactos personales o a través de directorios telefónicos. 

La Gráfica 1 muestra la distribución de las distintas fuentes de contacto y 
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se observa que de 1,393 11 organizaciones contactadas la mayoría corresponden 

alSIEM. 

GRÁFICA 1 

TOTAL DE EMPRESAS CONTACTAC?.t:\S D.':JR~NTE 1996-1998 
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La Base de Datos de la Dirección General de Industria, Minas y 

Artesanía del Estado de México, registraba 14.986 empresas clasificadas de 

acuerdo a su tamaño en: 9, 107 micro; 4,392 pequeñas; 869 medianas y 618 

grandes empresas: se estableció contacto con 467 empresas de las cuales 314 

fueron de la mediana y 153 de la grande empresa (Gráfica 2). 

GRÁFICA 2 

EMPRESAS CONTACTADAS DE ACUERDO A SU TAMANO DE LA BASE DE 
DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, MINAS Y ARTESANIA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE México 
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''Es una apro•1m.tc1on porql1e no M~ canto con un registro formoll. por lo que esta crtra puede !>t'f m,tyar 

TESIS r.nw 1 
FALLA lJl~ GRlGEN 



7S 

Estas empresas también se clasificaban de acuerdo al municipio al que 

pertenecian. por mencionar algunos: Naucalpan contaba con 2,723 empresas; 97 

Coacalco; 129 Cuautitlán; 2,520 Tlalnepantla; 297 Tultitlán; 327 Cuautitlán lzcalli, 

41 O Atizapán; 1,693 Ecatepec; de ellas se contactaron 293 que pertenecieron a 

Naucalpan y 174 a Tlalnepantla (Gráfica 3); efectuándose 34 visitas y recibiendo 2 

visitantes. 

GRÁFICA3 
EMPRESAS CONTACTADAS DE ACUERDO A SU MUNICIPIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

OE INDUSTRIA, MINAS Y ARTESANiA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
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De los visitantes recibidos y registrados en el stand de la ENEP lztacala 

durante el Tercer Foro Tecnológico, se realizó un seguimiento para identificar a 

los visitantes que manifestaron interés por algún servicio de capacitación, 

investigación o tecnología. Se contactaron a 35 empresas, de ellas se recibieron a 

7 visitantes y se visitó 1 empresa (Gráfica 4). 
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GRÁFICA4 
RESULTADOS DE LOS CONTACTOS A TRAVÉS DEL TERCER FORO 

TECNOLÓGICO 
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Durante los tres días de duración de la Expo Tecnológica 97 se 

registraron 228 visitantes al stand de la UNAM, de los cuales 16 visitantes se 

clasificaron para que la ENEP lztaca/a estableciera contacto con ellas: 8 

pertenecieron a instituciones educativas, 6 empresas y 2 centros y/o asociaciones; 

se efectuaron 2 visitas (1 institución educativa y 1 empresa) y se programaron 2 

visitas a la ENEP (1 empresa y 1 institución educativa), pero de estas últimas sólo 

se realizó 1 porque la institución educativa no se presentó a la cita (Gráfica 5). 
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GRÁFICAS 

RESULTADOS DE LOS CONTACTOS DE LA EXPO 
TECNOLÓGICA 97 
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Respecto al Primer Maratón de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa de Puebla. los asistentes a este evento fueron microempresarios o 

campesinos, por lo que sólo se estableció 1 contacto que, posteriormente, visitó la 

ENEP lztacala para realizar una solicitud. 

Durante la asistencia a la 6a. Exposición Industrial y Comercial de 

Tlalnepantla se estableció contacto con 9 empresas; pero ninguna tenla interés 

por contratar algún servicio. 

Durante 1998, en la base de datos del SIEM se encontraban registradas 

36, 183 empresas (Gráfica 6). Se revisó la información de 1340 aproximadamente. 

de las cuales se estableció contacto con un total de 777 empresas. La Gráfica 7 

muestra la distribución de dichas empresas de acuerdo al municipio al que 

pertenencen: 94 de Tlalnepantla, 4 de Cuautitlán, 10 de Atizapán, 5 de Coacalco, 

52 de Ecatepec, 12 de Cuautitlán lzcalli, 93 de Naucalpan, 3 de Tultepec y 9 de 

TESIS r.n:ri.r 
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Tultitlán, lo que representa el 2.1 % del total de esta base de datos; de estos 

contactos se efectuaron 5 visitas a empresas. 

GRÁFICAS 

TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS Y CONTACTADAS DEL SIEM 1998 
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GRÁFICA 7 

EMPRESAS CONTACTADAS POR MUNICIPIO DEL SIEM 1998 
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La Bolsa de Trabajo de la ENEP lztacala proporcionó los datos de 43 

empresas: se estableció contacto con 33 de ellas y se realizó la visita a una de 

estas empresas (Gráfica 8). 

GRÁFICA 8 
RESUL TAOOS DE LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS POR LA BOLSA DE 

TRABAJO DE LA ENEP IZTACALA 

También se efectuaron llamadas a 17 Confederaciones y Asociaciones, 

de las cuales se lograron 4 contactos y de ellos se realizaron 3 visitas (Gráfica 9). 

GRÁFICA 9 
RESULTADOS DE LOS CONTACTOS CON ASOCIACIONES Y/O 

CONFEDERACIONES 

T ol;-il de As oc y 
Conf~--d"r 

Cont.1cl~1d;1s 

· .. -.:· 

Nt""qOCl<ICIÓrl 



SJ 

Se establecieron 28 contactos con otras empresas e instituciones: 4 de 

Ecatepec, 1 de Tepozotlán, 6 de Tultitlán, 1 de Atizapán, 2 de Cuautitlán, 5 de 

Naucalpan, 1 de Tlalnepantla, 6 del D.F .. 1 del Edo. de Hidalgo, 1 del Edo. de 

Puebla (Gráfica 1 O); de estos contactos se realizaron 1 O visitas y se recibieron 7 

empresas visitantes. 

GRÁFICA 10 
EMPRESAS CONTACTADAS POR OTROS MEDIOS 
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Para el encuentro con cada empresa o institución se preparaba una 

carpeta de servicios (folder con un listado de cursos y asesorías), un paquete de 

trípticos con las diferentes lineas de investigación, un catálogo REDEC y 

fotografías o diapositivas de las.instalaciones de la Unidad de Seminarios; más 

tarde se integró un paquete de 9 fichas tecnológicas: Transmisor de señales 

biológicas a distancia; Diseño y construcción de equipo para laboratorio. 

investigación e industria; Ecología; Conservación y Mejoramiento del Ambiente: 

TESIS C01'1 
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Producción Acuicola: Producción de papa con semilla botánica: .Cultivo de hongos 

(seta) Pleurotus: Cultivo de Tejidos Vegetales; y, Filtro Solar. 

Como la mayoría de las personas que se encont~at?a.n .. al frente de 

puestos como jefe de personal, jefe de capacitación~ jefe .o: gerente ~e ·.recursos 

humanos no accedían a ser visitados o visitar la ENEP; 'se _-OPtO pOi. enViarles vía 

fax el listado de servicios, el cual se obsequiaba ··Cú:a~d~:~-S~:-~r~~l,i~aba. la visita. 

Con esta opción de todas formas recibían la informa~ió"~·~, ~~-.'..·~·b:~t~nt~. hubo casos 

en los que tampoco les interesaba recibir el fa.X, ya·~·~a-Pc?·(·s,;r:~-iCro empiesas. 

por no contar con un área de capacitación,_-por. ,.;o. d~-:r·"·~~p~·c!lBción .e-xterna o 

mencionaban simplemente que no les interesaba'. 

Cuando la empresa accedía a recib·i-r·l~::.inform~~iÓn·.,ví~ fax,-se realizaba 

una llamada para verificar que hubiera si.dci·._r:e~-i~-¡~6-:a¿Í·--6~~~ -~o~"6c.~r los cursos 

que eran de su interés y ampliar los inf~rnl~s~: C'.~arydO .existí~ .~1.:in~~·~és por algún 

curso, ya sea al haber aceptado la visita, ser~vfsitado·en.la·ENEP o enviarle la 

información, se realizaba una cotización del servicio la cual ·s·e'.hacia llegar por fax 

o se entregaba personalmente. 

En el caso de manifestar interés ·p¡,r: algún .serv.icio .tecnológico o de 

investigación, se efectuaba una visita a la emPreS~ -~·.· é~té'.I :ac~día a la ENEP 

lztacala (las visitas necesarias) realizando una reuriión"de. Uabajo junto. con los 

investigadores que podrían desarrollar el trabajo. cié interés_ •. para posteriormente 

elaborar y enviar una propuesta. , . 

Utilizando esta opción, durante el periodo de mayo a noviembre de 1.997. 

se enviaron un total de 50 faxes .. se realizaran~- 3 -v~sitas a _empresas y se 

programaron 4 visitas a la ENEP lztaca/a (3 cancelada~ por las':empresas). Cabe 

mencionar que de estos contactas, 3 solicitaran cotización de cursas·· el siguiente 

año. En el periodo de enero a junio de 1998, se enviaron · 79 faxes con la 

información de la carpeta de servicios, se realizaran 3 visitas a empresas y no se 

efectuó ninguna visita a la ENEP lztaca/a (Gráfica 11 ). 

TESIS 0.n~,T 
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GRÁFICA 11 
RESULTADOS DEL ENVIO DE FAXES DURANTE 1997-1998 
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• Cotización, negociación y venta de servicios. 

Los resultados de las cotizaciones. negociaciones y venta de servicios del 

sector productivo durante el periodo 1996-1998 se localizan en la Gráfica,12 y se 

describen a continuación: 

A finales de 1996 solamente;,se:realizó, una.visita,,que:correspondió a la 

Asociación de Industriales ,',•de •Tlal~e~anii~'.'<q,ui;;~ :,.',,:,á~;.ta~de, se' ,encontró 

participando en reuniones de, trabajo, con: la:;Jefáturá ,de, la;DEU y .el Cor:isejo 
Consultivo de TlalneP~~;!i~~·,-::"· '~;},:·"'.: ;.·.,>-' . y;·-, -~~~1:;~~·::_· '.--_g_ e·,~:-{··> ·- .·-

De las 36 visitas realiz;¡da~;eri 'el i_;'~o 1g97, ~:¡ ~~;;_;;;¡~,~~~ los siguientes 
___ ::; ,:'.::'-;~~,: -': ?.>~: 

resultados: 

··:-;--- .. ,, .. - .. •. -··· 
;.. Se cotizaron 50 cürscis: ninguno contratado ya sea por costo elevado, por 

contar con un reducido número de participantes, o por no autorizarles 

presupuesto. 
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GRÁFICA12 
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

PERIODO 1996-1998 
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VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO. 
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:,... Se cotizaron 2 servicios tecnológicos: análisis micotoxicológico en alimentos 

de aves y análisis de flavonas en productos de complemento alimenticio: de 

los cuales el primero fue contratado y el otro se encontraba en negociación 

hasta agosto de 1998. 

:,. Se cotizaron 3 consultorías en materia de seguridad e higiene: canceladas 

por no contar con recursos económicos o por considerar elevado su costo. 

TESIS CON 
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,_ Se cotizó 1 servicio de diagnóstico odontológico p·ar~ 60 personas: se 

canceló porque la empresa suspendió actividades al tener.problem~s con su 

sindicato. 

2 solicitudes de cursos atendidas por Educación .continua: 
• • ,· e, -' 

inicialmente las cotizaciá'1es·,~·d~1.: ··osSP ::.r~spectá~ a ·cúíSOs: estaban ·a su 

,. Una empresa Solicitó ,~··á·vac·~~~~-S-~'P_a~~·.:~~á~~¡·~~~--~-~~f~'~i:~:~~~.~~·:~~>~(-á.i-ea de 

recursos humanos: sé!: cubÍierOn. 8 v'~cal1t~~~,~·~~.~-.-,~s:{¡~:~~íiÍ~~~(:.e~ ::Bol~a de 
..• 

Trabajo. •' ,. '· 

Respecto a Jos 14 visitantes que sE! Í_e_cibf~íO~'.· d~·~·~:~t'e·_,·~~-t~ mismo año, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
<; .. .-:'·': 

_·-~,..: ;, ( .. 
;... 17 solicitudes en total para diferentes servicios: 5 •·'de· investigación, 2 

desarrollo tecnológico, 4 asesorías, 1 servicio. t~-~n·~IÓgico~ 6 cursos y 6 

conferencias. 

;.. Se cotizaron 6 cursos: no fueron contratados por costo elevado. 

;.. Se recibieron solicitudes para 6 conferencias:· 3 no fueron contratadas por 

considerarlas de costo elevado por los clientes; y las otras 3 porque las 

instituciones educativas que las solicitaron contaban con pocos recursos 

económicos que no eran suficientes . para cubrir los honorarios de los 

ponentes. 

:.- El servicio tecnológico solicitado (aminogramas) fue contratado. 

:.- De los 5 servicios de investigación: 1 servicio (pasta dental con agente 

antimicótico de origen natural) fue cancelado cuando ya había iniciado las 

primeras etapas de la investigación _por falta de financiamiento; otro. 

(comprobación científica de produ'btos .-de belleza) ya no tuvo seguimiento 

porque no era viable conseguir a'-!Os-'s.ujetos experimentales. Se contrató la 

investigación sobre las propiedades de las plantas para el cuidado del 

cabello; y las otras 2 investigaciones (estudios sobre la población de lombriz 



"" 
y evaluación fisiológica del esfuerzo en un club deportivo) se encontraban 

en negociación hasta agosto de 1998. 

;... De los 2 servicios de desarrollo tecnológico: uno fue cancelado porque 

requería una gran inversión y necesitaban solicitar financiamiento (desarrollo 

de software para material de laboratorio a nivel secundaria); y. el otro fue 

considerado de costo elevado para el cliente (construcción de placas 

horizontales para la refrigeración de pulpa de fruta), 

;... De las 4 asesorías: un cliente solicitó una asesoría (cultivo de azaya y su 

uso como biofertilizante) pero ya no Je interesó su cotización cuando canceló 

la primera solicitud de un servicio de desarrollo tecnológico; la asesoría en 

producción de papa con semilla botánica. se encontraba en negociación 

hasta 1998; la asesoría en producción seta. no se concretó su venta por su 

costo y por no contar con los recursos económicos; en cuanto a la asesoría 

en el sistema de administración ambiental, ésta no fue contratada por su 

elevado costo. 

:,.... Se estuvo trabajando en la elaboración de un convenio de colaboración con 

la Universidad. Tecnológica de Tabasco •.. el cual continuó en proceso hasta 

agosto de 1998. 

;..... Se cotizó una conferencia para_· .. ~ra_'],~r:'l~~-irla~ ~~ ~ e~tidades de la República 

Mexicana. la cual continuó sin respuesta ,h,asta agosto de 1998. 

Los resultados obtenidos en cuanto a las 20 visitas realizadas durante el 

año 1998 son: 

:,.... 6 empresas solicitaron servicios •. -

;..... Se recibieron 15 solicitudes- de cursos: 12 se cotizaron y 2 fueron 

contratados (Herramientas Estadísticas Básicas para el Control de Calidad y 

Redacción Ejecutiva). 

:.- Se recibió la solicitud para cubrir una vacante para una empresa. 
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De los 5 visitantes que se recibieron en este año: 

:, Se recibió a un visitante que se interesó en ser considerado como ponente y 

asesor. 

;... Se cotizaron 13 cursos: 1 O cancelaos porque le dieron prioridad a-- la 

capacitación técnica y Jos 3 restantes se encontraban en espera de 

respuesta por parte de la empresa hasta agosto de 1998. 

:.- Se recibió la visita de una empresa dedicada a la consultarla en ISO 9000, a 

la cual le interesaba realizar un convenio con la ENEP lztacala. 

:..- Se logró concertar una visita a la ENEP lztacata de un centro tecnológico de 

información y enlace industrial interesado por realizar un cori'VeriiO con la 

UNAM. 

La Gráfica 13 muestra los resultados del envio de información por medio 

de fax durante el periodo 1997-1998. 
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GRÁFICA 13 
RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENVIO DE FAXES 
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;.... En 1997 se enviaron 50 faxes: 5 empresas solicitaron cursos. se efectuaron 

13 cotizaciones de cursos y una renta· de instalaciones; ninguno de los 

servicios se contrató por considerar su costo elevado o por no conseguir la 

autorización para el presupuesto. 

:.,... En 1998 se enviaron 79 faxes: 11 . e_f"!lpresas solicitaron servicios. se 

recibieron 38 solicitudes de cursos y ·1 renta·:de instalaciones; de los cuales 

se cotizaron 35 cursos y 3 no se -.~!-Jbri~ror:i porque eran del_ área de 

ingenieria; se efectuó Ja visita a'-~)a_, ._e.nipr0sa ql:Je contrató el curso 

.. Redacción Ejecutiva", también se :·V-!~i-~(?:~l~(~fnPre~_á qu_e contrató el cürsos 

"Herramientas Estadisticas aplicada;. aL.Corit~ol .. de Calidad"; 14 cotizaciones 

estaban en espera de respuesta por'p.;rte el'~ la'.~m~~esa, y las restantes 19 

fueron canceladas por costo ~e18v~d-~~·~:;_:p~,~·:c;~h·~~,~-t-~r.'1c;s::6~1_1 :6~ra .i.Ost_itución. 

Para la cotización de. un. curso o . .:>~ente>' de ~~~fcl.tacic)n: se siguió el 

siguiente procedimiento; ~.. '•,• -r• 4 -~· • 

Llenar Ja ficha- técnica de· i~~-rit~fÍ~~~-iÓ~-(d~J-;2·~~,~~o o ·evento :a realizarse 

proporcionada por el. DNAPy ... ~~·~·r·~l !)i~~r¡;;~á~~orr~s~cmdiente. 
Enviar la document~ción a la 'JefatUr~ d;.,'FDNAP ~ .. ~~ su ;e,;isión y calcular 

~~r~::to. la información:· a·· 1a J~~lt~ij ~~· J~\~~J par~ 'nevar un' control, 

aprobar el ~ésto y prop~réioniir 1~~· p~~ibl¿s ci~;i;;;,ei;tos. 
Recibir de la 'Jefatura del DNAP ó de•J~ 'oeLJ I;,; C:otlzaC:ión del evento. 

Elaborar una propuesta de costo y recab.a:r fi~ma de la Jef~tura del DSSP. 

Efectuar la entrega de la cotización del ~vento ·~e,rsonalme.:.te·en la empresa 

o vía fax. 

;.... Esperar la respuesta de la empresa. 

:;.... Negociar la cotización con Ja empresa cUan,do ésta no.: era .aprobada 

(implicaba volver a establecer contacto con el DNAP y la Jefatura de la DEU 

para aplicar un descuento). 

:.,... Actualizar el seguimiento de los cursos empresariales ofrecidos por el DSSP 

como por el DNAP. Se realizó un primer formato para el seguimiento (Anexo 
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1), el cual no fue funcional porque implicaba a dos departamentos situados 

en edificios diferentes que debían reportar sus cursos en un sólo informe. En 

vista de esto;_ el formato se modificó más tarde y se presentó un nuevo 

formato como exclusivo para el DSSP a la Jefatura de·.la DEU por quien fue 
' ' . . -

aprobado;-_también se autorizó un nuevo procedimiE!rlto para la cotización 

pues se le otorgó autoridad al DSSP para la realizaCión de' la cotización y 

aplicación de descuentos. 

El nuevo procedimiento a seguir consistió _en: 

:.- Llenar la nueva ficha técnica para cada activid.ád.solicitada {Anexo 2). 

:.- Elaborar la propuesta. 

:.- Recabar la firma de la jefatura del departamento para enviar 1a· propuesta. 

:.- Registrar Ja propuesta otorgándole una clave en' la li~t,;.de cont~ol {Anexo 3). 

;.. Negociar el servicio directamente con los repreSentant~s de Ja.empresa. 

:.- Realizar el seguimiento de la propuesta {Anexo4).' · 

Bajo este nuevo procedimiento se redujo: considerablem;mte ef tiempo de 

respuesta oscilando entre 1 y 3 días. pues duranie eLañi:.:1997·5;. requerí.a en 

promedio de 3 meses para enviar una propuesta e ¡~p·1~éB~a de ·1 ª· 3Q .. dia·s Paia 

obtener el programa y de 1 día a 1 mes en obtener la cotización. 

La contratación de un curso implicó; 

;.. Buscar y ponerse en contacto con el ponente{s). 

:.- Explicar al ponente(s) los lineamientos de Ja DEU y solicitar el programa 

completo del curso. 

;.. Capturar. revisar, dar formato, enviar a impresión y engargolado el curso 

para los participantes •. 

:;;.. Turnar al Departamentó de Planeación y Operación la contratación del 

ponente(s). 

;... Elaborar la lista de asistencia de los participantes. 

:.- Aplicar la evaluación del curso y del ponente {se encontraba en proceso la 

elaboración de la ficha de evaluación diseñada por el propio departamento). 



;.... Enviar a la empresa los resultados de Ja evaluación de los participantes y del 

ponente así como las constancias de participación en ,el cur.s~. 

El procedimiento para los servicios de iñves~igación y .tecnología se 

efectuó de la siguiente manera: 

Recibir de la empresa una solicitud por e~·crito:_~~f.~e:~~~-~~:::~~·j.r;t~_E7.r~S_. 
Identificar el área de investigación que p_odjéi~8~e:~·~~~

0

(~(:s·~~-iéio··.y·_·contactar 
a los expertos en dicha área (directamente'.:.~O-~:.·a·; tíavéS(.de-=~-jefat~raS de 

Carreras o Divisiones responsables). :~·::;.~,~.;-',":-~;.';' /· -'.<):··r·. 
Informar a los investigadores sobre los lineamient6,s d~;tral:)_ajo ~e la DEU. 

Concertar una reunión de trabajo co,:; .ei ¡:'e;~p~;.;'8'át,];i, e:!~ Ja empresa 

solicitante y el investigador para especificada soúcii~ci/ ·.> . . ; . 
Realizar el presupuesto del servicio ..• solicit•ujdo) a{lo~:t~e~p~C>':'S_ables del 

proyecto Ja lista de los materiales, ins.umo~.·y_r~~~~:~~~--~~-~-.ª~~.~-~~-~~-~~-~:-rios. 
Enviar la lista de los materiales e insumos :ai ~epÍ;irtam;.-nt;;··c1~-Adquisiciones 

. ~ ~ -_.:. -. 

~:r;b~~ ~:~iz::tii::~iones del Departamenio de }>.c1~~t;;~¡¿,n~{ y 'e~~~ir. de 

entre por lo menos tres proveedores, el ~ue··; ~"Uirip1'i~r... con los 
·,·.:::~-'.~-· 

requerimientos y desde luego el que ofreciera _mejor,pre~io_,; 

Presentar el proyecto al solicitante personalmente oyía __ {a_x:~~ ... 
Negociar con el representante de la empresa el cost~. y Íérr}ilhos,delservicio 

~7~i=:~adro.el contrato especificando las condiciones id~ 'i:~( ~i~mpos de 

entrega de resultados, responsables del servicio, dere_ch_os y obligaciones de 

ambas partes. y el protocolo de investigación en su paso. 

;.. Turnar el contrato a la Jefatura de la DEU y al Departamento Jurídico de la 

ENEP lztacala para revisión y aprobación. 

;.. Turnar la contratación de investigadores al Departamento de Planeación y 

Operación de la DEU. 

;... Iniciar el servicio/ investigación. 

;.. Enviar el contrato aprobado a la Oficina del Abogado General de fa UNAM. 



:..- Realizar un seguimiento del desarrollo del servicio (cumplimiento de pago, 

entrega de resultados. reportes finales). 

Si en vez de contratar un servicio tecnológico·. o. ·de investigación se 

trabajaba a través de un convenio de colaboración se debían seQuir:.los mi'Sn10s 

pasos, pero en vez de efectuar un contrato· se· elab~r~b~"·- u·;,-,_ .. _.~o~VE!~io:. de 

colaboración, el cual contemplaba los objetivos,:obligcicionE!s.y·:··respOr1Sabilid8des 

de ambas partes. los recursos que aportaba cada·i~sti_~¿·ci:~n y. l~s dereéh~s·~Obre 
el nianejo de Jos resultados. 

En cuanto a la parte administrativa del pago de cualquier servicio, 

correspondió supervisar el cumplimiento de· éste (costo y fechas) ya· sea 

acompañando al representante de la empresa para efectuar el pago en la caja de 

la ENEP lztaca/a o recibiendo la ficha de depósito bancario, turnando los recibos 

correspondientes a la Jefatura de la DEU o al DPO. 

• Contacto con ponentes e investigadores. 

Al iniciar labores en la DEU no existía un directorio de ponentes e 

investigadores y era muy poco el personal con que se contaba. Por ejemplo, en 

cuanto a ponentes de cursos no existían más de 5 candidatos propios del 

departamento para impartir los cursos, por lo que generalmente era el DNAP 

quien recomendaba el personal para hacerlo y proporcionaba sus datos. Poco a 

poco se fueron estableciendo nuevos contactos incrementándose el número de 

ponentes a 40 y se elaboró el directorio siguiendo el formato que se presenta en 

el Anexo 5. 

Para la participación en el Tercer Foro .Tecnológico.' se incrementaron ·ras 

lineas de investigación (de 10 a 13) y se _elaboró el primer _directorio de. los 

responsables; se estaba en contacto con 3Q p·;of~Sores·:y·:.se ;,.i~~emeflt3ron- 4 

investigadores dado que las necesidades el; I~~ ~;;.;~r~;.;~ '~;a~ dife~.;,~tes a la~ 
'. ·-.-. .. . : ' .-.. 

lineas de investigación o servicios que ya ·se promovían. Cabe ·mericiOnar que 

esta cantidad de investigadores no son la totalidad de ellos en la ENEP lztacala. 

sólo indican la cantidad de ellos que estaban en contacto con el DSSP. 



... 
• Elaboración de trípticos de servicios tecnológicos y carpeta de servicios. 

Durante este periodo se revisaron y corrigieron tres veces Jos trípticos de 

Jos servicios tecnológicos. La información que contenía cada tríptico fue 

proporcionada por los responsables y se efectuaba su captura para ser enviados 

al Departamento de Diseño. 

El paquete lo integraban 15 trípticos: 

;,,..,. Campus lztacala. 

:..- Extensión Universitaria. 

:...- Análisis Físico y Químico de Suelos. 

;... Conservación y Mejoramiento del Ambiente. 

:.- Cultivo de Tejidos Vegetales. 

:.- Educación para la Salud. 

:.- Fisiologia del Esfuerzo. 

:.- Humedales: estrategias para el control de la contaminación del agua 

residual doméstica e industrial. 

;.. Microbiología en alimento, agua y aire. 

::,.. Producción Acuicola. 

:,.... Producción de agentes con potencial rizogénico. 

;. Productos Naturales. 

;. Producción de papa con semilla botánica. 

:.- Recursos Naturales e Impacto Ambiental. 

:.- Taller de Equipo para Laboratorio de Enseñanza (TELE). 

La carpeta de servicios que se obsequiaba a las empresas, inicialmente, 

consistió en un folder con un listado de temas que podíat:1 ·:~orivert~rse .':'" un 

evento de capacitación. pero no se contaba con el curso ni .9º~ -. e( ~~"~.~te~· .. ~or: lo 

que los primeros cambios que se realizaron, fue el presentar: i-á-'.lista-_orgaríizada 

por áreas y el incrementar la cartera de ponentes alU.;,,,:,·Pº---~~~---~e:-IE.s--solicitó 
entregar todos los programas de los cursos que impartían. 

A partir de ahi. se emprendió a elaborar un formato para los programas de 

los cursos, el cual servia para enviarlo junto con la propuesta de un servicio 
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solicitado. y para obtener el registro ante Ja STPS como institución capacitadora, 

el cual se pretendía obtener desde 1996 (Anexo 6). 

Paralelamente, el DNAP désarrolló un nuevo.formato paí-a"sus ·cursos de 
.· ·' - : ,· .-.. - . . 

Educación Continua y a_ Distancia y bajo este nuevo di_seño _se capturaron· todos 

los eventos- de' capacitación de Servicios_ aF'S0ct~r.-: ProductÍVo, .-y··· con ello-- se 

elaboró la nueva carpeta que contenía un _total d"e·73 _adtivi.dBd~;ú;·· dé.:capaCitación 

(Anexo 7) y un ejemplo del ·diseño de ella es .el formato q;:.e "se pr;;,sent¡;i en el 

Anexo B. 

• Elaboración de informes. 

En el transcurso de cada año se efectUabaii-.. tres inforines~> cu~trimestral, 

semestral y anual. La elaboración de cada informe compre~día ¡¡;i información que 

en ellos se solicitaba de acuerdo al PDAI refe;enié>a"est¿~o'e.pai'tamento y en 

especifico al trabajo realizado en el área de Servicios al;~~ct.;r P~.;dubtivo. 
Adicionalmente, cada quince días se:enfregába ia agenda ·de trabajo a Ja 

Jefatura del Departamento. Mensualmente 'sé ~nviaba .;¡"seguimiento de cursos, 

de fax enviados a las empresas y el informe' de' la tJunt',;¡ 'L:;;~.;f cie la c~misión 
Mixta de Seguridad e Higiene a la Jefatura del DSSP y a' la j.;,f.;.túra de la DEU. 

También se efectuaron Jos informes de s.;~Í.Jimiento del :Te'rcer Foro 

Tecnológico que solicitó la Jefatura de la DEU -Y poste~iormente por el ÓT y Ja 

SECOFI; así como el informe respectivo al Primer Maratón·de Ap_oyo a la_llllicro, 

Pequeña y Mediana Empresa de Puebla que fue entregado a, la Jefatura de Ja 

DEU. 

• Colaboración en eventos de difusión. 
·.-

Tal colaboración consistía en tener el material de difusión .actualizado y 

en existencia de carpetas de servicios y trípticos; '~UticÍer1tes catálogos de 

REDEC; revisar el material fotográfico para la exhibición; entregar invitaciones a 

los profesores a participar con sus proyectos; capturar los nuevos proyectos para 

la elaboración de su tríptico correspondiente; elaborar el formato de registro de 



asistentes: asistír a las juntas de organización; efectuar contrataciones y pagos de 

servicios: asistir al evento proporcionando los informes necesarios, registrar a los 

participantes y posteriormente realizar seguimiento de los servicios de su interés; 

elaborar la lista de profesores e investigadores participantes para la entrega de su 

constancia de participación; así como elaborar el seguimiento del evento. 

Se participó en los siguientes eventos: 

:.... Expositor en el Tercer Foro Tecnológico realizado en el World Trade Center 

de la Ciudad de Mexico efectuado del 3 al 6 de marzo de 1997. 

,_ Expositor en el Primer Maratón de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa de Puebla, organizado por Celulas Empresariales; en la Ciudad de 

Puebla del 24 al 26 de abril de 1997. 

:... Asistencia a Presentación de la página electrónica de ,·siStema de 

Información sobre Servicios Tecnológicos (SISTEC) en las íristala~iories de 

CANAC/NTRA el 10 de septiembre de 1997. A este ev.;,ntC:._tu.;, inv.it'acla una 

empresa con la que la ENEP lztaca/a se encontraba realizanJ.;·.¿na ~·;,tividad 
de vinculación. 

,_ Asistencia a la 6a. Exposición de Industrial y C~fT1erc·i-~I d~·T;~l:nepantla el 

24 de septiembre de 1997. 

,_ Expositor en la EXPO Tecnológic"' 97Uevada ;·ca'b:o en CANACINTRA 

Ciudad de Mexico del 10 al 12 de novle~br~'_d~ i9s7. 

• Apoyo en evento~ es!'~~ialesdel~ ()EU~ 

En 1996 se él~º~~'.~r;~~.;;to~;~~,{¡za:ciC:. por Ja A.sociación de Medicina y 

la de OdontologÍél '!eÍa.:!:l\l~f'.-lztacata!e[i ei'IT1ódulo de informes e inscripción y 

en Ja entrega c;ie·ccmsta'r:idás:7:En diciembrede 1997; se llevó a cabo en Ja Unidad 

de Seminariós. ér primer}EncUen!Ío de' Egresados de Ja ENEP. tztacata y en el se 

colaboró en Ja in.vitació,'.; ~·ia: telefÓnica a Jos egresados así como en Ja venta de 

pines el dia del evento. 
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• Participación en la Comisión Mixta de Seguridad y Protección Civil. 

Se formó parte de la Comisión Mixta de Seguridad y Protección Civil de la 

ENEP Jztaca/a, acudiendo. a las juntas mensuales y elaborando su respectivo 

informe que era -enviad<;> a la Jefatura del DSSP y a la Jefatura de la DEU, 

asimismo se ·particip_~ba-activamente en los simulacros programad~s. 

• Captura ·de infon:nación para medios de comunicación. 

También.( ~~''.·realizó la captura de todas las cúrricUlas de los 

investigadore:S· .. q'~.~ P'~rticipaban con alguna linea de investig_aciÓ~_ para obtener el 

registro en la -página electrónica del S/STEC asi como suscribirse tanto a la 

página electrónica como a la Revista AD/A T. 

• Otras. 

Un trabajo importante fue el análisis y _descripción,_d~l'-puesto porque a 
.·:·.· ·: ·' . :- .·. . ' 

partir de ahí se le otorgó su "nombre" (se le denominaba coláborador,- asistente o 

ayudante de sector productivo) y se delimitaron las actlvid~d_ .. ~¿ P,_-ise ~~ª--ello, el 

objetivo del puesto aún no era claro, porque teóric.arTiente E!ra·_el ·~¡S_ni~_ .. qU_e ·para 

la Jefatura del DSSP y en la práctica podían desempeñ.i.'~;.e;~_jiO;.; mismas 

actividades o en otras casos distaban de lo planteado, por lo que s-e-:~'~i-~i~aban 
discrepancias en el trabajo. --'~~:.:::\<:.-~.\\'.~_>:--.~~---

Otras actividades que se realizaron en el periodo -qu,e se .. _reporta fue 

diariamente la revisión del Diario Oficial de la Federa~iÓn; •, pa;¡, 'localizar 

información acerca de las Normas Oficiales Mexicanas que :se reiBC.!onaban ~.con 
..... ; "''· -;·· - ', 

los servicios tecnológicos que se ofertaban. así como identifiCar.' las; licitaciones 
• ·.~! -. • e • '~' - • 

para cursos de capacitación. La información obtenida eraJ~tocO~·¡a~a.·y é~~iada a 

la Jefatura del DSSP. 

Dentro de las licitaciones para cursos. sólo ·en -una·: ocasión se acudió a 

solicitar las bases para participar en ella, y fue en el caso del Instituto Nacional 

Indigenista que solicitaba 32 cursos de los cuales se podrían impartir 12 cursos 

relacionados con recursos humanos, ortografía y redacción, relaciones humanas, 



relacionados con recursos humanos, ortografía y redacción, relaciones humanas. 

liderazgo, género, ordenamiento ecológico y computación. Pese a que se podrian 

haber cubierto varios cursos. finalmente la Jefatura de la DEU resolvió la no 

participación dado que se debe enviar información de la UNAM en general así 

como las firmas de los representantes legales, número de escritura pública en la 

que consta su acta constitutiva y fecha; nombre, número y lugar del notario 

público ante el cual se dio fe: reformas del acta constitutiva, entre otras e implicar 

una justificación del costo de Ja participación en Ja licitación. 

También se asistió a reuniones de asesoría en el CIT respecto a Ja 

obtención de la patente de algunos trabajos desarrollados por los investigadores 

de Ja ENEP lztacala. como es el caso de Jos microscopios elaborados por el 

TELE; el estudio de telemetría del proyecto Fisiología del Esfuerzo; así como del 

filtro solar y la pasta de dientes con agente antimicótico .·de Ja línea de 

investigación de Productos Naturales. 
. . 

Con base en los datos reportados~- es inSoslayable,'h~~er u~~- -r~f!~xión 

crítica al respecto de las actividades realizadas como psicóloga e.n ei.o.Ss.O'con el 

propósito de: 

Rescatar Ja participación del profesional de la psicología· en la; Vinculación 

Universidad-Empresa. 

Hacer críticas prepositivas al papel que la Hoy, FES lztaca/a- h.a_ju~-a'do en Ja 

vinculación Universidad-Empresa y, el que puede jugar en un futuro próximo. 

TF.s1s co~ 
FAUJ1 1.1E URtGEN 



CONCLUSIONES 

De acuerdo al reporte de trabajo presentado, en el periodo de noviembre 

de 1996 a agosto de 1998, en el Departamento Servicios al Sector Productivo, se 

presentan. de manera general, las siguientes reflexiones y propuestas. 

Debemos comenzar por señalar que cuando se desconoce o no se ha 

ahondando en el proceso de vinculación universidad-empresa, puede parecer 

extraña o distante la relación que éste puede tener con la psicologfa; sin 

embargo, este trabajo muestra que dicha relación es profunda y que se manifiesta 

en dos formas. 

La primera, que tiene que ver con el proceso en si de la vinculación: la 

ENEP lztacala como cualquier Universidad o Institución de Educación Superior. 

debe realizar acciones de vinculación con su entorno como parte de las funciones 

de extensión, lo cual incluye a todas sus carreras: psicologla, medicina, biologla. 

odontologia, enfermería y optometria. Las acciones de vinculación más frecuentes 

que llevan a cabo son: servicio social. prácticas profesionales. colocación de 

egresados en el mercado laboral. educación continua y educación a distancia; 

pero actualmente existen otras formas de relación: capacitación, investigación y 

servicios tecnológicos. 

Dado que a la carrera de psicología le atañe la vinculación de sus 

egresados al mercado laboral. debe considerar todos los elementos formativos 

que el estudiante requiere para desempeñarse en los distintos campos de acción. 

Siendo estos elementos curriculares la segunda forma de relacionarse la 

psicologia con la vinculación: los conocimientos y habilidades en el área industrial 

forman parte de los requisitos para quien vincular a la Universidad con el Sector 

Productivo. pues dentro de las funciones que realiza se encuentran el 

reclutamiento y la selección de estudiantes y egresados, la detección de 

necesidades de capacitación e investigación en las empresas, así como la 

negociación y venta de servicios. 

TESlS rnN 
'FALLA l)~ 1..Lu.dEN 
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Por Jo tanto, el reportar tas funciones desempeñadas como psicóloga en 

el Departamento Servicios al Sector Productivo, ha hecho evidente su relación con 

la vinculación: pese a no haber una contribución o aporte teórico a la ciencia 

psicológica, ofrece la oportunidad de aplicar los conocimientos psicológicos en 

esta nueva y creciente área de trabajo. 

Las Universidades e Instituciones de Educación Superior continúan 

enfrentando el planteamiento del tipo de profesional que quieren formar 

considerando su ubicación geográfica, es decir, se encuentran ante el reto de 

delimitar sus objetivos y expectativas. En este sentido. es conocido que la ENEP 

lztacala ha establecido contacto con su entorno a través de sus clínicas 

universitarias de salud, donde se ofrecen diferentes servicios a la comunidad por 

medio del servicio social de los estudiantes, entre ellos la atención psicológica en 

el área de educación especial y psicologia clínica. 

Pese a su ubicación geográfica en una zona industrial, la ENEP lztaca/a 

no ha realizado una actualización del plan curricular de la carrera de psicologia, 

por lo que continúa sin contemplar formalmente asignaturas que proporcionen una 

formación en el área de la psicología industrial. Es por tanto, necesario y urgente 

que se establezca un currículum con los contenidos de esta área especifica, para 

que no sean revisados únicamente algunos temas aislados sin una práctica real, 

sino que se estudien en profundidad con una clara orientación profesionalizante. 

responsable y prepositiva sin olvidar su compromiso con el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

Aunado a lo anterior. dentro del plan curricular deben considerarse 

también otros aspectos formativos tales como el dominio del idioma inglés, la 

computación, las relaciones humanas, el liderazgo y el manejo de grupo: 

contemplados como formación integral y no sólo como mero requisito o interés 

personal del estudiante, pues los egresados reconocen que no poseen un dominio 

de ellos. dificultándose así su inserción en le mercado laboral. 

Por otra parte, aunque se reconoce que la ENEP lztaca/a ha efectuado 

cambios a nivel organizacional (por ejemplo: desarrollar el PDAI). debe realizar en 
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lo inmediato un mayor esfuerzo en cuanto al cambio curricular. para tener 

efectivamente la capacidad de satisfacer las necesidades de su entorno: 

ofreciendo conocimientos. experiencia y calidad en la formación de sus recursos 

humanos y entonces estar acorde con su nueva misión y visión institucional. De 

no ser así. es cuestionable la creación y desarrollo de un departamento de 

vinculación que no puede satisfacer las actuales demandas de las empresas. 

siendo dificil por no decir imposible alcanzar sus objetivos. 

De manera que un actor clave en la vinculación con las empresas es el 

egresado, pues al reconocer la calidad de su perfil profesional se están 

favoreciendo nuevas formas de relación: incluslón inmediata en el mercado 

laboral, actualización de profesionales, contratación de servicios tecnológicos y de 

investigación. 

Además del cambio curricular, también debe promoverse la vinculación en 

la comunidad académica y estudiantil. dando a conocer los proyectos y los logros 

de la instancia encargada de la vinculación, de manera que se propicie un 

ambienle de interés y favorable hacia estas actividades y no sólo en el caso.de Jos 

estudiantes. es importante la formación en una nueva cultura de .calidad e 

innovación. En el caso de los egresados. sean ellos quienes recomienden o 

emprendan acciones de vinculación en sus centros de trabajo, la experiencia nos 

deja ver que la capacitación e inversión en investigación no se llevan a. cabo no 

sólo por no contar con recursos económicos para ello, sino por el manifiesto 

desinterés que se presenta en los diferentes niveles de dirección de las 

empresas. lo cual se explica por la carencia de esta cultura empresarial en 

nuestro entorno. 

Ahora bien, en el proceso de vinculación, merecen ser señaladas las 

limitaciones observadas en las empresas que se presentaron: 1) recursos 

económicos muy limitados; 2) cuestionamiento sobre la experiencia de los 

prestadores de servicios: los representantes de las empresas, sobre todo siendo 

egresados de la UNAM, tienen la idea de que los servicios son efectuados por 

docentes carentes de experiencia, por lo que consideran que los cursos son 

TESIS CO~T 
FALLA DE GEIGEN 
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meramente teóricos y lejos de ser aplicables a la problemática de su organización: 

y 3) poca o nula cultura ·empresarial: reflejada ~~ el explicito desinterés por las 

actividades de· capacitación taryto .'.·a _nivel orga.n.izacional como;:p.ersonal, no 

impartir capacitación, dificU1ta(el.·contacto_·'C6n.'quie.ri realn.ieriú!··torTia la .decisión 

sobÍe la co~p.rá de l~s seriri~ÍOs·. 
En cuánto :·.a" I~~~~. Úf~ÚtaCi'.ones ·~:de · I~ ·:~ U~ivé;sid~;;{~ Se ·;:encontraron las 

siguientes. En prim~~'Jugar Ja ferina de !;abajo el~' la~""~;J'ériiicos; la visión de que 

se .. profana" la ·investigación, por lo que ··res~onsables de· otras divisiones o 

unidades de investigación no permiten que el personal· adscrito a ellas participe 

en las actividades que este departamento promueve. En segundo Jugar Ja 

burocracia, la que no se puede aludir, interfiriendo en el tiempo de respuesta para 

las empresas que es demasiado largo y esto no .. agrada" a los empresarios; 

también se requiere evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que inicien, 

para evitar que la falta de recursos frenen su desarrollo, siendo importante contar 

con un plan de financiamiento para las empresas que Jo requieran. 

La carencia de una cultura empresarial también se dejó ver en esta 

institución educativa a un nivel organizacional, al no delimitar claramente las 

funciones y responsabilidades de los puestos del DSSP, afectando Ja 

productividad y la satisfacción en el trabajo, ya que mientras algunas actividades 

e información se duplicaban (por ejemplo: realizar dos personas la visita a la 

empresa, efectuar diversos reportes y seguimientos con información en común); 

otras estuvieron desatendidas tal como la consultoría en espectografia y darle un 

mejor seguimiento a las empresas contactadas en la 6ª. Expo Industrial 

Tlalnepantla; también hubo interferencia en la toma de decisiones, produciéndose 

tensión entre el equipo de trabajo y frustración en quien recae la responsabilidad 

de esa función; por lo anterior, es recomendable elaborar, actualizar. dar a 

conocer y respetar el análisis y perfil de lo·s puestos a quienes los cubren. 

Asimismo, es importante contar con un programa de inducción, pues 

quien se desempeña en esta actividad de vinculación puede desconocerla, por lo 

reciente que es el proceso, las funciones y procedimientos que se deben llevar a 

TESIS CON 
PALLA DE ORIGEN 
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cabo. requiriendo además de relacionarse con otras áreas de trabajo con las que 

es indispensable realizar una presentación con el personal -por Jo menos con el 

más cercano- para que se fomente la integración y colaboración del equipo de 

trabajo. 

Un aspecto que merece reflexionarse por el alcance que tiene, es el área 

de la mercadotecnia de los servicios que la ENEP lztacala puede brindar al SP. Al 

respecto. se concluye que es prioritario efectuar una planeación de la 

mercadotecnia ya que es un élrea que no se ha desarrollado. Dicha planeación 

requiere de efectuar un anélisis de la situación, una evaluación de los recursos 

disponibles. y la determinación de su sistema de control. 

Los resultados obtenidos y la experiencia en esta actividad respecto a la 

contratación de servicios (costos elevados o debajo de la competencia, desinterés 

por los servicios. empresas que no imparten capacitación ya sea por su tamaño, 

por escasez de recursos económicos o por contar sólo con el personal mínimo 

haciendo incosteablc contratar cursos exclusivos). señalan la urgente necesidad 

de recabar información sobre la competencia. conocer las necesidades y deseos 

del mercado así como delimitarlo. pues con tal información no sólo se conocerá el 

tipo de empresas o personas que se pueden abordar, sino también cómo 

hacerlo porque a partir de ella se desarrollarán las estrategias de precio y de 

comunicación. 

Dado que las empresas desconocen lo que la Universidad puede 

ofrecerles. es necesario efectuar una fuerte inversión para desarrollar la función 

de comunicación con el mercado, lo que implica publicidad, promoción y ventas a 

gran escala. Asi, considerando la evaluación de recursos se detectó que el DSSP 

requiere contar con una partida propia, establecer convenios con las demás 

dependencias de la UNAM y/o aprovechar los propios recursos de la Universidad, 

por ejemplo el Departamento de Informática puede desarrollar bases de datos que 

faciliten la información. Un área o departamento que no cuente con recursos ni 

capacidad de planeación y con el apoyo del conjunto de programas académicos, 

no puede constituirse en una vfa para los propósitos de la vinculación. 



De no poder contar con una partida propia para que. profesionales 

dedicados y con experiencia en mercadotecnia, puedan desarrollar esta 

investigación de mercado y los cambios correspondientes en el material de 

difusión (considerando aspectos como tipo de pap81. colores·. tipografía, 

imágenes. tamaño, originalidad, información, etc.) así como -, la imagen 

institucional, se podría establecer un convenio con las carr~;~s,·d~.·di~e~o Q~áfico 
y administración de nuestra Máxima Casa de EstudiOs-.. ~p.~r~'--~~~/~~ali~en;.este 
proyecto como un servicio social o práctica profesioniJ·r~;:~:S~J~:-;esta. :¿,.ptic'a, el 

Departamento de Diseño podría continuar editando na"~:Ói6~(~~tt~íptiC~~: si~~' todo 

el nuevo material de difusión, ya que hasta el m~~~~·~~.\1:6~--~~:~.~':"'-~·~-~~,··d~ .. ~ifu'-~iÓn 
no satisfacen los requerimientos de lenguaje ·éY ~pli',;ab{ii'ci;.'ci,: q,;_,.;, : p'udieran 

'.2: .. '.:,.':,<-_:~--~"- :-.->:. ';.~_ 
estimular la demanda. ~··-. . ~ -. ,;, _ .. 

En cuanto a publicidad, pueden· ··ap'rovecti'ar~;,·:1os> medios de 

comunicación disponibles. tales como: la est~~ióri.de}r..ici;()::RED{uNAM, la 

GACETA UNAM IZTACALA y diseñar una PágiÍt; \IV;,íi;'~xcÍ~~¡.:;~- p~~a é1 DSSP. 
además de enviar información vía correo· electÍó~iC:~,:ci_0,~'.''1'~:·f¡~~'ii~:ia-~:t',"de!.'t"~;;e; ~ná 

-·-··--"··-· .. -· ---:·:;- ' ,,,,_ - -.- -- "' 

mayor difusión y cobertura. 

Para realizar visitas a las empre~as" o' P:Srti_~~p·a~ :._en :e~e~-Í~s ·de difusión. 

las cuales forman parte del trabajo de ve.ntas:·~ ,;/cii,,C>;;ió,n; s;; requiere cont,;r con 

apoyo institucional. ya sea facilitanciC>elé.sen',ici;,,
0 d.! tra'nsporte co~ el qu~ ya 

• -.oo_,_,, .---. - • 

cuenta. destinando un vehículo de trasporte . exprofeso para esta actividad, y/o 

absorbiendo los costos de pasajes y Viátf~o's'. .como lo hacen las empresas con 

sus representantes. También se hace __ hincapié en la necesidad de recibir una 

capacitación en las técnicas de ~entas. principalmente para el manejo de 

objeciones y cierre de la venta. 

Debido a que algunas empresas se interesan por eventos ·de 

capacitación. pero no cubren el cup·o mínimo para ser implementados_C>.a1..;nq;_,e la 

empresa no imparte capacitación pero al responsable del área le interesa 

actualizarse. se requiere programar los eventos vía Educación Continua. donde 
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queden abiertos paía - los estudiantes quienes estarían complementando su 

formación. 

Dentro de las estrategias de promoción, deben contemplarse: descuentos 

para. cursos >posteriores~· descuentos por enviar a otro participante, descuentos 

para grupos, así como programar conferencias con desayuno para empresarios 

con cuota de recuperación. Todo esto apunta a una planeación de actividades, 

así como Ja elaboración del calendario respectivo, para que puedan darse a 

conocer a través de los diversos medios de comunicación que ya se mencionaron. 

Además, este plan de mercadotecnia debe contemplar la capacitación al 

interior del departamento. principalmente en el ilrea de ventas y gestión 

tecnológica. Ef contar con los conocimientos y habilidades para el ,correcto 

desempeño del trabajo. brinda seguridad en su realización, además de que lo 

torna más rápido y eficiente, es decir. más productivo. 

En este sentido, se detectaron también otras necesidades de capacitación 

en las áreas de relaciones humanas, manejo de conflictos e -idiomas: el trabajo 

podria haberse facilitado y mejorado con talleres.que favorecieran la integración 

de los miembros del departamento, la solución de sus conflictos y el trabajo que 

requiere efectuarse en equipo. En cuanto al conocimiento y dominio del idioma 

inglés, éste es actualmente indispensable ante la. globalización y porque la 

vinculación establece lazos no sólo al interior der país, sino que pU~eden 

efectuarse proyectos con otros paises como becas.para estudi~rltes y 
0

Profes~~es, 
colaboración en investigaciones, desarrollo de programas de posgrado, entre 

otros. 

Es necesario enfatizar que estas·n'ecesidades se de'bén:cub~;·,:. Oó_~sÓlo a, 

nivel de jefaturas, pues todo el personal también entra e,.;· cont~6tC:.·¿~l1''1as 
empresas y debe saber condúcirsé de. acuerdo ,; las funcione~ q~;. .j.;,·s;;;';rip.;,ña. 

Por otra parte, aunque estos conocimientos ;,e) fueron coritempl~dos';;r, •;./p~rfil 
del puesto Responsable de s.;,«vici~s al Sector Productivo, sabe;,.;;,~ q~.;, pueden 

adquirirse a través de capacitación, pero curiosa e incongruentemente, este 

departamento ofrecía capacitación a las empresas pero no la recibía. 
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Otra reflexión, es referente a la formación de recursos humanos y su 

colocación en el mercado laboral. Debe ser de, interés. para la carrera de 

psicología, conocer cuales son las actuales necesidadeS.de,capacitación de las 

empresas porque son el indicador de los conocimient~s. Y'..~.abi~~d~~~s .. c::on los_,que 

deben contar sus egresados, entre ellas se enc.uent~~~ .. : cursos 'de lid.~razgo, 
' .. , ... ', ;·:·"".. . . '· 

relaciones humanos, formación de instructores_, PruebaS psié:ológicas.aplicadas al 

área industrial. reclutamiento y selección de perso~·a1,:CH°ag~Óstico.:de necesidades 

de capacitación, computación e inglés. Por lo que· se conside'i-a nuevamente, que 

estos aspectos deben contemplarse en el plan curriculéir y mientras · e:5to no 

ocurra. pueden impartirse cursos a través de Educación Continua, pero con 

costos accesibles a la población estudiantil o mediante becas~crédito. 

Existe una demanda de cursos y conferencias por parte de peq.ueñas 

empresas o de instituciones educativas, que por la poca remuneració.n ·que 

ofrecen podrían satisfacerse a través de un programa de servicio sOcia_I O, prác.tica 

profesional. de esta manera se podría vincular a la micro· y ~eq:~.eñ~_; e.~presa, 
quienes generalmente no imparten capacitación. 

Respecto a la colocación de estudiantes y e.gr~~.ªr!:·~·s.-.:,~~--~~¡~:·;~.~rcé'.'~º 
laboral a través de Bolsa de Trabajo. se propone lo ';igÚie.;,t~i:.r~;li~~rUría 
difusión adecuada de la existencia de este servicio 0!1 ra~~:¿~-~~·H¡·~·~d~·.·~~~~di~~·ie 
así como de las vacantes disponibles,. En .. el· ~.~5,~··:~·~·.;i.1~-s.:'.;~~.C;:a .. ~.f~S~\.~.~.\S~.g~~re 
modificar el formato actual de tamaño carta por ~n ~artel.·.;I ¿¿~1' p~eda c~IÓcarse 
en los edificios donde se imparten clases, eri:.;~l~garE>;. :~j~ibl~s. d~dicados 
exprofeso. y no únicamente en el Edificio, df>;G?bie,"~.o·,e! •c,;.;F~h E>s, Un área 

común de acceso para Jos estu~~antes. -,:-. ,:; ,":, :·:·:>~-.-~,:; ~;~:. -:,_;:>.'. ';~'~ ·~.'~_.\;::,,<··:.,:>:.:·:-.~ . . . 
De seguirse implementando el .'.taller/.·súsq'uéda 'ci.;: Empleo": :como 

requisito para inscribirse a· la. bol~a ·de.'.tia'.~.,'j~ •. d .. b~n ··programarse nuevos 

horarios tanto en turno matutino como ·~~spertino, sobre todo en é¡te último en el 

que son inexistentes lo mismo que los sabatinos: esto obedece a que en el 

horario establecido, los estudiantes tienen que faltar a clases o a su trabajo (en el 

caso de los que estudian y trabajan}. Asimismo. este taller podrían implementarse 
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obligatoriamente en los últimos semestres de todas las -carreras. para que los 

egresados estén preparados en los que aspectos que se consideran al solicitar un 

empleo, en vez de ser como hasta ahora un ,requisito de inscr_ipción a Bolsa de 

Trabajo. 

Por otra parte. la Bolsa de Trabajo también podría integrarse a otros 

grupos de intercambio, ya que durante este· p-erib-d~' ·sÓiO.-~~rten·e~-ia· a dos grupos 
··-:' .- -.: - ... ' 

por lo que podían recibirse muy pocas vacáiites Piira e_I núrilero de· egresados y 

porque no todos los estudiantes que asisten a este'·ca/npús,re'Side'n ~rl .. Ja zona de 

Tlalnepantla, por lo que deben considerarse otras zonás:.geográficas (como el 

Norte y Oriente), ya que el lugar de residencia puede ser ,,'.,otivo·d.;; re;,hazo en el 

proceso de la selección de personal o de abandono de trabajo ·~or· la"'dificultad y 

tiempo para transportarse así como al cambio constant0._de·.~~~Íé~----~~--_·b(Jsqu8da 
de uno más próximo al domicilio del solicitante. 

Es posible organizar e invitar a las empresas a pa.rÍicipa·-;:~-~~-"--~ferias de 

empleo", para que realicen su reclutamiento dentro de las'i·~;í~'i.ác;;,~·~s: de ·1a 

ENEP lztacala. así como contar con una base de datos de. i°:s~.~·~é};~o~:::e,n'.bol.sa 
de trabajo que pueda ser consultada a través de interne!, tanto por los .estudiantes 

-. -~,: '"' - .; _,._ . .": ; ... -:-,: 

como por las empresas, para que el proceso de reclutam~en_t.~. ~:~'. e:~e.'?~~-~do con 

rapidez. 

Por lo que respecta a Ja experiencia en Ja Comisió~~ Nii;¡ta .·c.;; Seguridad 
. -- --- -

y Protección Civil, se sugiere que se elabore un tríptico 'que contenga la 

información necesaria sobre los elementos de seguridad, el cual .esté al alcance 

de todos los visitantes a la Unidad de Seminarios y que sea incluido en los 

manuales que se proporcionan a los participantes de los eventos, así como 

indicar las rutas de evacuación y puntos de reunión al inicio de cada evento. 

Finalmente, en el ámbito profesional, el periodo de labores reportado 

aquí permitió involucrarse en Jos conocimientos de las diferentes esferas que 

conforman el área de Ja psicología industrial, de Ja cual al egresar no se tiene una 

formación teórico-práctica mínima, implicando que el egresado por su cuenta 

debe desarrollar habilidades en comunicación, ventas, computación y 
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desempeñar el rol de asesor para las organizaciones, estas habilidades básicas 

han facilitado establecer contacto con individuos u organizaciones para diversos 

fines y han proporcionado una nueva visión no sólo para el desempeño del 

trabajo a nivel organizacional sino también de forma individual. 

Mucho es lo que queda por hacer en el campo de la vinculación y para 

hacerlo es indispensable tener en cuenta la experiencia de quienes hemos 

laborado en ella y hemos considerado importante reportarla para corregir errores 

y potencializar capacidades, sólo de esta manera, con la reflexión y critica 

pro positiva constante hemos de. avanzar en el camino a veces tan tortuoso y 

árido de vincular la actividad productiva _Con la educación, cuyo factor común es el 

que les da sentido a ambas: el desarrollo y bienestar de los seres humanos. 
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ANEXO 2 

FICHA TÉCNICA PARA LA COTIZACIÓN DE CURSOS EMPRESARIALES 

NOMBRE DE lAEMPRESA: ------------- FECHA DE SOLICITUD:-------

DIRECCIÓN: _______________ _ 

PRIMERCDNTACTO: ____ -'---------- CARGO: _________ _ 

TRAMITAR CON.:_---------------- CARGO: ________ _ 

TELS: ________ --. 
E-MAIL· .. _--------

VIA DE SOLICITUD: 0 FAX 0 VISITAAEMPRESA 0 VISITAAENEPI 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SOLCITADA:. ________________________ _ 

CLAVE ___ _ MODALIDAD: DURACIÓN.: ___ _ NO. DE PARTICIPANTES:. ___ _ 

FECHA A IMPARTIRSE: olAs: _______ _ HORARIO: _____ _ 

1 ~· ¡-¡"'-~j 

FECHA OBSERVACIONES 
CONTACTAR AL PONENTE 
RECEPCION DEL PROGRAMA 
ENVIAR A COTIZACION 
RECEPCION DE COTIZACION 
ENVIO DE PROPUESTA 

-U\ 



·~ 
L: 

t-- ·~ 
~~ .... ('/) 
t.J'. 

( 
1 
¡_ 
l 
t;i:, 
:z. 

:-:i 
:J 
:jJ 
-< 

FOLIO EMPRESA 

ANEXO 3 

LISTA DE CONTROL DE COTIZACIONES DE CURSOS EMPRESARIALES 

RESPONSABLE FECHA DE NOMBRE DE HORAS COSTOIHR. COTIZACION NEGOCIACION 
COTIZACIÓN LA ACTIVIDAD 
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CLAVE 

ANEX04 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE CURSOS EMPRESARIALES 

FOLIO EMPRESA TEMÁTICA SEGUIMIENTO 
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ANEXO 5 

FORMATO DEL DIRECTORIO DE PONENTES I INVESTIGADORES 

NOMBRE 

TELÉFONOS 

FAX 

E-MAIL 

ESTUDIOS I GRADO 

ACADÉMICO E INSTITUCIÓN 

DE EGRESO 

'l'F.SlS rrn.1 
"FALuP.- iJi v~u.uiN 

ÁREA 
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ANEXO 6 
FORMATO DE CURSOS ENVIADOS CON LA COTIZACIÓN ASÍ COMO PARA 

PRESENTARLOS ANTE LA STPS. 

ff¡-\J ~JIU·., 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ex ten s 1 ó n 

CAMPUSIZTACALA ~ ~'\ 
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA tll";. r \_l \ 

DEPARTAMENTO SERVICIOS AL SECTOR PRODUCTIVO ~ .,_ 
IZ.Ti\CAl.t\ 

1 Nombre del Curso-Taller 

Objetivo 

Contenido Temático 

universitario 

1 Ortografía 

El participante adquirira los elementos 
básicos para utilizar letras, palabras. 
frases y oraciones de n1anera correcta 
seqún la narrativa del espafiol. 

1. En la prehistoria fue el grito. 
2. No es lo misn10. pero a veces es 

igual. 
3. ¿Qué letra usar? 
4. Cortes y ren1iendos. 
5. ¿Y las tildes aún se usan? 
6. Para esa ideas sueltas. 
7. Apocopar para escribir menos. 
8. Altas, bajas. más altas. 
9. ;.Y los números. también? 

rD_u_r_a_c_i_ó~n----------------+-3-2~h~o~r-a~s-~~---~-------------~ 

1 Ponente I Lic. Alicia Alarcón Arr~1e=-'-n~d'-'a=-· r'-'i=zo..·-----' 

INFORMES: Av do los Barnos s/n Los Rt...-yos lztacala. Tlalnopantla Edo. dP Müx1co C P 54090 
T(•/s 623·11-t>tJ. fi23-11-71 
Fax· G23-11-84. 505-97-07 
L'-rn.111 lgr¡([i}son.·1cfor t1110.lfn rnx 

nltdt((""i)st.H"\IU!or u11,1111.111x 

TEST~ r.rn1 

FALLA l.Jti '-'•''"'-ü~N 



ANEXO 7 

LISTA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE INTEGRARON LA 

CARPETA DE SERVICIOS AL SECTOR PRODUCTIVO 

Cursos: 

Selección de Personal. 

Pruebas Psicométricas en el área industrial. 

Formación en selección y evaluación del desempeño del personal. 

La selección de personal según el Modelo Proyectivo Experiencia!. 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 

Formación de Instructores. 

Formación de Instructores Internas. 

Personal de mando y desarrollo de equipos autodirigidos. 

Manejo de conflictos y técnicas de negociación. 

Motivación Organizacional. 

Motivación y superación personal. 

Líder facilitador de equipos autodirigidos. 

Liderazgo. 

Soluciones en equipo. 

Relaciones Humanas. 

Análisis de problemas y toma de decisiones. 

Relaciones interpersonales. 

Administración del tiempo. 

Planeación estratégica. 

Manejo de juntas. 

Supervisión Operativa. 

Nueva Ley del Seguro Social. 

Formación de Empresarios y Ejecutivos. 

Servicio de calidad y negociación en la atención al público. 

Ventas. 

Psicoingenieria de la venta de alto rendimiento. 



Mercadotecnia esencial. 

Servicio. 

Administración de Crédito y Cobranza. 

Administración de las adquisiciones. 

Evaluacióri de la calidad fisicoquimica y bacteriológica del agua y aguas de 

desecho. 

Higiene y Seguridad. 

Primeros Auxilios. 

Control Estadístico de Calidad. 

Gestión de Calidad ISO 9000. 

Sistema de Aseguramiento de Calidad para ,inspectores tipo ISO 9000. 

Herramientas Básicas de Calidad. 

Control Estadístico de Proceso. 

Herramientas Estadísticas Básicas para el Control de Calidad. 

Proceso de solución de problemas referid.:;,.· a As;,gurainiento .de .Calidad ISO 

9000. . , .. , - -

Introducción a Ja computación en Windows C~r:(Á~li~aci.ones·sáSicas. 
Introducción a Windows 95. 

Windows 95 Nivel Intermedio. 

Windows 95 Nivel Avanzado. 

Microsoft Access Nivel Básico 

Microsoft Access Nivel Intermedio. 

Microsoft Access Nivel Avanzado Desarrollo de Aplicaciones. 

Accesando Información en Internet. 

Microsoft Office Básico. 

Microsoft Power Point Nivel Básico 

Power Point Intermedio-Avanzado. 

Creación de presentaciones a través de Power Point Nivel Avanzado. 

Introducción a Jos Sistemas Multimedia Digitales en Ja Educación y Ja Industria. 

Diseño de Publicaciones a través de Microsoft Publisher. 

Diseño de Soluciones a través de Microsoft Access. 

J .1 \ 



Microsoft Word Básico. 

Microsoft Excel Básico. 

Curso-Taller: 

Liderazgo Humano. 

Estrés Laboral y eficiencia. 

Entrenamiento a Comisiones Mixtas de Segúridad e Higiene. 

Formación y entrenamiento de Brigadas de Protección Civil. 

Evaluación Sensorial. 

Aseguramiento de calidad y aplicabilidad de.los estánd.:.res ISO 9000. 

Análisis de riesgos y puntos críticos de .éOnt~oL:-~ 

Auditoria Interna en ISO 9000. 

Taller: 

Liderazgo y excelencia en la organización. 

Autoestima: el autoencuentro. 

Re-educación corporal y relajación activa. 

Diplomado: 

Formación de habilidades gerenciales. 

Consultoría en procesos organizacionales de mejora continua. 

Desarrollo Directivo. 

Gerencia de los Servicios de Salud. 

Impacto ambiental. 

TESIS 0 nr...r 
FALLA jji:; V.t.\J.UEI'1 
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ANEXO 8 

EJEMPLO DEL FORMATO DE LA CARPETA DE CURSOS 

1 ,l,.El<SIJ>,'\I> :"o'ACIO~AL Al'TÚ:"'t:)"I,'\ l>E "1 ... :x1<«> 
<"A"ll•t'S IZT.'\C",\.L.'\ 

1>1,·1.s1<'>~ llE EXTl·::....su">~ l i:"' 1 VEH.Sl'J"A l<I ·'\ 

CURSO 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

l'l.(<>Pi>SIT<>: 

El participante adquirira técnicas para eficientar Ja distribución del tiempo 
y lograr resultados de mayor impacto en el trabajo. 

ESTRUCTLJl{A l'El>AGÓGICA: 
Los ejes temélticos del curso son: 

1. Administración del tiempo personal. 
• El tiempo, un recurso no renovable. 
• Autod1agnóstico. 
• Adquiriendo mayor control de nuestro tiempo. 
• Analisis de la agenda diana. 
• Planeación y control del tiempo. 

2. Administración del tiempo de los subordinados. 
• Delegación y optimización del tiempo de los subordinados. 
• Coordinación de actividades jefe-secretaria. 
• Manejo productivo de las reuniones. 
• P/aneación de vida y carrera organizacional. 

l ... STl{UC"l"<>R: 
Dr. Francisco Novoa Ramos. L1cenc1ado en Psicologia por la Universidad 

Anahuac. con estudros de macstria y doctorado en Psicologia por la Universidad 
lboroamericann Se ha desempeñado como consultor en las áreas de calidad. 
innovación y desarrollo de los procesos humanos Ha sido docente de la Universidad 
lberoamencnna e lntorconlincntar. Ha participado en procesos de organizaciones como 
Ford Motor Compnny y su red de concesionarios. Seguros La Comercial. entre otros. Es 
fundador do Ascsoria en Cnlidad y Cornpet1t1vidad, actualmente es Director de Thmk.1ng 
Process. S C 
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